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1. Introducción	
	

Este	informe	describe	los	paquetes	de	soluciones	multidimensionales	para	enfrentar	la	situación	de	
pobreza	de	los	hogares	en	cuatro	municipios	seleccionados	(Carangas,	Coipasa,	Esmeralda	y	Yunguyo	
de	 Litoral)	 y	 la	 Autonomía	 Indígena-Originaria	 de	 Uru-Chipaya,	 ubicados	 en	 el	 Altiplano	 Sur	 del	
departamento	de	Oruro.		
	
Esta	 región,	 que	 contiene	 los	 municipios	 estudiados,	 está	 ubicada	 en	 la	 parte	 sud-oeste	 del	
departamento	 de	 Oruro,	 se	 halla	 cerca	 de	 la	 frontera	 con	 Chile	 y	 alrededor	 de	 tres	 horas	 en	
transporte	terrestre	desde	la	ciudad	de	Oruro.	Los	cuatro	municipios	y	la	AIOC	Uru-Chipaya	figuran	
entre	 los	municipios	con	menor	población	del	departamento	de	Oruro	y	contiene	principalmente	
población	adulta	mayor	y	mujeres,	como	consecuencia	de	la	migración	especialmente	de	jóvenes.	
Dicha	migración	pudo	en	principio	ser	temporal,	mientras	los	jóvenes	están	estudiando	en	colegio,	o	
de	 forma	 definitiva,	 cuando	 ya	 terminaron	 sus	 estudios.	 Entre	 los	 principales	 destinos	 para	 la	
migración	se	mencionan	ciudades	pequeñas	en	Chile	y	Argentina,	mientras	que	la	migración	interna	
alcanza	a	 los	departamentos	de	Cochabamba	y	Santa	Cruz.	 Los	migrantes	generalmente	 retornan	
cada	 año	 a	 las	 fiestas	 patronales	 para	 ver	 sus	 tierras	 de	manera	 que	mantienen	 vínculos	 con	 la	
comunidad.	
	
Existe	una	fuerte	asociación	entre	cambio	climático,	despoblamiento	por	migración	pendular	y	falta	
de	confianza	para	emprender	una	acción	colectiva	conjunta	como	partes	relevantes	que	caracterizan	
el	círculo	vicioso	de	la	pobreza	en	esta	región.	Dicha	hipótesis	reconoce	también	que	dicha	relación	
explica	 los	 bajos	 niveles	 de	 inversión	 productiva	 y	 social	 en	 los	 municipios	 e	 impide	 revertir	 la	
dramática	situación	social	de	los	habitantes	en	los	cuatro	municipios	y	la	AIOC	Uru-Chipaya.		
	
Debido	a	la	complejidad	del	contexto	y	las	manifestaciones	de	la	pobreza	que	van	más	allá	del	ingreso	
corriente,	se	adopta	un	enfoque	multidimensional	que	permea	el	análisis	de	pobreza	y	la	búsqueda	
de	soluciones.	De	manera	operativa	se	utiliza	un	índice	de	pobreza	multidimensional	adecuado	a	los	
contextos	 rurales	 y	 el	 diseño	 de	 paquetes	 multidimensionales,	 como	 respuesta	 sistémica	 a	 las	
carencias	de	la	población	en	este	contexto.	
	
Se	entiende	que	 los	paquetes	de	 soluciones	 son	propuestas	para	mitigar	o	aliviar	 la	pobreza	que	
afecta	a	los	hogares	en	los	municipios	y	la	AIOC	seleccionados1.	Por	su	parte,	la	pobreza	se	identificó	
bajo	un	enfoque	multidimensional,	definida	a	partir	de	11	dimensiones	(6	relacionadas	a	necesidades	
fundamentales	y	5	vinculadas	a	medios	de	vida)	con	una	medición	basada	en	información	recolectada	
a	partir	de	un	 censo	de	derecho	y	 complementada	 con	 la	 indagación	por	medio	de	entrevistas	a	
profundidad	y	la	validación	de	datos	bajo	un	esquema	participativo	con	las	autoridades	locales.		
	
En	la	perspectiva	de	construir	ideas	que	sustenten	la	aplicación	de	programas	o	sean	incorporadas	
en	los	planes	territoriales	de	desarrollo,	se	plantea	un	enfoque	basado	en	los	principios	del	desarrollo	
local,	el	empoderamiento	de	 las	organizaciones	comunitarias	y	 la	 información	estadística	como	 la	
																																																													
1	PNUD	(2016).	Progreso	multidimensional:	bienestar	más	allá	del	ingreso.	Documento	regional	de	desarrollo	
humano	para	América	Latina	y	El	Caribe.		
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base	 para	 generar	 propuestas	 y	 realizar	 el	 monitoreo	 de	 políticas.	 Por	 otro	 lado,	 el	 análisis	 del	
contexto	y	las	restricciones	fundamentales	que	bloquean	el	desarrollo	son	relevantes	para	identificar	
problemas	complejos	que	deben	ser	abordadas	por	las	autoridades	locales.	

	

2. Enfoque	
	

2.1 Desarrollo	local	y	pobreza	
	

Recientemente,	la	crisis	económica	y	la	emergencia	sanitaria	que	desató	la	pandemia	del	Covid-19	
afectaron,	en	mayor	medida,	a	los	hogares	que	viven	en	áreas	rurales	y	dispersas:	se	advierten	riesgos	
de	inseguridad	alimentaria	y	nutricional,	menor	actividad	económica,	desempleo	que	provocan	una	
caída	del	ingreso	de	los	hogares.		

	
Desde	el	nivel	central	del	Estado,	las	respuestas	a	la	crisis	fueron,	en	muchos	casos,	tardías,	parciales	
e	insuficientes	para	aliviar	la	situación	de	la	población	en	las	comunidades	dispersas.	Así	mismo,	la	
carencia	 de	 información	 determinó	 la	 lentitud	 de	 los	 sistemas	 de	 planificación	 para	 generar	 la	
protección	social	de	la	población.		

	
Debido	a	la	menor	actividad	económica	del	país	y	la	disminución	de	las	rentas	de	recursos	naturales,	
las	transferencias	fiscales	hacia	los	gobiernos	autónomos	municipales	y	departamentales	declinaron	
significativamente,	debilitando	la	gestión	y	la	disponibilidad	de	fondos	para	la	inversión	pública.	Por	
otro	lado,	la	absorción	de	competencias	municipales,	especialmente	en	funciones	del	sector	social,	
están	limitadas	por	la	baja	capacidad	de	gestión	de	las	entidades	territoriales	autónomas	(ETA).		

	
Durante	 la	 última	 década,	 el	 desarrollo	 local	 se	 debilitó	 y	 estuvo	 enmarcada	 en	 la	 planificación	
integral	y	central	del	Estado,	el	alineamiento	de	los	PTDI	a	los	objetivos	y	metas	del	PDES,	bajo	una	
visión	 centralizada	 y	 uniforme.	 Esta	 visión	 de	 arriba	 hacia	 abajo	 explica,	 al	menos	 en	 parte,	 una	
anomía	de	las	ETA	para	proponer	opciones	de	política	para	superar	el	circulo	vicioso	de	la	pobreza.	
	
Bajo	el	contexto	de	crisis	económica,	sanitaria	y	ambiental,	emerge	la	opción	de	generar	respuestas	
desde	el	nivel	municipal	y	comunitario,	enfatizando	en	el	desarrollo	local	con	propuestas	pertinentes	
al	 contexto	 específico,	 fuertemente	 participativas	 y	 orientadas	 a	 la	 cohesión	 social	 de	 las	
comunidades	y	que	podrían	plasmarse	en	respuestas	más	eficaces	y	sostenibles.	

	
2.2 Cambio	climático	y	migración:	círculo	vicioso	de	la	pobreza		
	

En	regiones	y	comunidades	dispersas	de	países	en	desarrollo	es	frecuente	observar	círculos	viciosos	
que	impiden	a	la	población	superar	la	situación	de	pobreza.	Se	reconoce	que	el	cambio	climático	está	
asociada	 a	 la	 falta	 de	 agua	 para	 consumo	 doméstico	 y	 de	 recursos	 hídricos	 para	 desarrollar	 el	
potencial	productivo;	así	mismo,	frente	a	la	disminución	de	la	actividad	económica	y	restricciones	de	
liquidez	de	los	hogares,	se	generan	migraciones	masivas	que	refuerzan	una	trampa	de	pobreza.	
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Estudios	sobre	la	relación	entre	cambio	climático	y	migraciones	revelan	una	fuerte	asociación	entre	
ellas,	especialmente	cuando	no	existen	estrategias	de	adaptación,	inversiones	en	riego	y/o	apoyo	a	
la	producción	agropecuaria	en	contextos	afectados	por	el	cambio	climático2.		
	
Por	otro	lado,	se	conoce	que,	a	pesar	de	los	esfuerzos	por	reducir	la	exposición	de	las	personas	a	los	
riesgos	naturales	o	hacer	que	los	activos	de	los	hogares	sean	menos	vulnerables	a	los	riesgos,	no	es	
posible	 eliminar	 por	 completo	 los	 riesgos	 climáticos	 o	 ambientales.	 Además,	 los	 desastres,	 por	
efectos	 del	 cambio	 climático,	 pueden	 producirse	 con	mayor	 frecuencia	 y	 los	 desastres	 naturales	
mantienen	o	empujan	a	la	gente	a	la	pobreza	monetaria.		
	
Estudios	sobre	transiciones	de	pobreza	y	vulnerabilidad	en	Senegal	(Dang	et	al.	2014),	entre	2006	y	
2011	el	45%	de	 los	hogares	pobres	salieron	de	 la	pobreza,	pero	el	40%	de	 los	hogares	no	pobres	
cayeron	en	situación	de	pobreza	monetaria,	por	lo	que	el	 índice	de	pobreza	quedó	prácticamente	
inalterado.	Los	autores	sostienen	que	el	riesgo	natural	contribuyó	a	esta	falta	de	progreso,	pues	los	
hogares	afectados	por	un	desastre	natural	tenían	un	25%	más	de	probabilidad	de	caer	en	la	pobreza	
durante	ese	período	Otro	estudio	en	Guatemala	determinó	que	se	redujo	el	consumo	per	cápita	en	
un	5.5%	entre	los	hogares	que	fueron	afectados	por	la	tormenta	tropical	Agatha,	razón	por	la	que	
aumentó	la	pobreza	en	14%	(Baez	et	al.	2016).	Tras	la	hambruna	de	1984-85	en	Etiopía,	hizo	falta	
una	década	para	que	la	mayoría	de	los	hogares	con	escasos	activos	recuperasen	sus	pertenencias	de	
ganado	al	nivel	que	tenían	antes	de	la	hambruna	(Dercon	2004).	
	
Eventos	de	desastre	ambiental	tienen	impactos	sobre	el	bienestar	de	hogares	rurales,	dependiendo	
de	la	medida	en	que	las	personas	puedan	resistir	y	adaptarse;	sin	embargo,	la	vulnerabilidad	de	los	
hogares	depende	de	los	activos	que	tengan	y	puedan	afrontar	con	ellos	el	impacto	de	los	desastres.	
Las	 personas	 pobres,	 por	 lo	 general,	 al	 tener	menor	 stock	 de	 activos,	 pueden	perder	 una	mayor	
riqueza	ante	un	desastre	que	una	persona	no	pobre.	La	cobertura	social	de	las	personas	pobres	suele	
ser	baja	y,	una	vez	ocurrida	la	catástrofe,	reciben	menos	ayuda	para	la	recuperación	que	las	personas	
no	pobres.	
	
Para	 que	 las	 comunidades	 rurales,	 incluyendo	 pequeños	 agricultores,	 comunidades	 pesqueras,	
grupos	indígenas	en	general,	puedan	mantener	o	mejorar	su	resiliencia	climática	específicamente,	la	
adaptación	puede	incluir	diferentes	estrategias	tales	como	la	diversificación	productiva,	prevención	
y	gestión	de	riesgos,	adquisición	de	seguros	climáticos,	desarrollo	de	infraestructura	de	mitigación	y	
el	aprovechamiento	sostenible	de	 la	biodiversidad,	dentro	de	un	abanico	de	posibilidades	 (AECID,	
2018).	Por	 lo	 tanto,	es	esencial	 complementar	 las	 acciones	 sobre	exposición	y	 vulnerabilidad	 con	
mejoras	en	la	capacidad	de	la	gente	para	hacer	frente	a	las	catástrofes	inevitables.	
	

																																																													
2 Benonnier,T.	et	al.	Climate	change,	migration	and	irrigation.	https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-
02107098	
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2.3 Soluciones	multidimensionales	para	superar	la	pobreza	
	

Intervenciones	aisladas	no	son	efectivas	para	superar	o	aliviar	 la	pobreza;	al	contrario,	 soluciones	
multidimensionales	 orientadas	 a	 enfrentar	 las	 trampas	 de	 pobreza	 pueden	 ser	más	 efectivas.	 En	
2016,	PNUD3	desarrolló	un	enfoque	multidimensional	para	alcanzar	 las	metas	de	 la	agenda	2030,	
basada	en	principios	de	universalidad,	integración,	aceleración	y	apoyo	a	las	políticas.	Esta	propuesta	
manifestaba	 la	 necesidad	 de	 identificar	 grupos	 de	 metas	 que	 sean	 factibles	 para	 contextos	
específicos,	de	tal	manera	de	lograr	impactos	en	el	corto	plazo.		

	
En	articulación	de	la	mirada	multidimensional	de	la	pobreza,	los	paquetes	también	contemplan	varias	
dimensiones	en	el	proceso	de	políticas:	es	participativa,	es	congruente	con	las	competencias	de	las	
entidades	territoriales	autónomas	en	interacción	con	las	autoridades	originarias.	
	
Bajo	el	liderazgo	de	las	autoridades	locales,	las	soluciones	multidimensionales	nacen	de	la	reflexión	
y	 deliberación	 participativa	 de	 la	 población	 en	 las	 comunidades,	 con	 el	 apoyo	 de	 los	 niveles	 de	
gobierno,	entidades	de	servicio,	sector	privado	y	no	gubernamentales.	Las	autoridades	locales	tienen	
conocimiento	 del	 contexto	 específico,	 intereses	 y	 aspiraciones	 de	 la	 población.	 Por	 otro	 lado,	 la	
arquitectura	estatal	establecida	por	 la	descentralización	suele	pasar	por	alto	a	 las	comunidades	y	
municipios	con	población	dispersa.	Por	su	naturaleza,	los	municipios	con	baja	densidad	y	magnitud	
poblacional	 tienden	 a	 presentar	 bajos	 niveles	 de	 inversión,	 ausencia	 de	 economías	 de	 escala	 y	
frecuentemente	también	los	recursos	se	dispersan,	de	manera	que	el	impacto	de	las	intervenciones	
se	diluye.	

	
3. Altiplano	Sur	de	Oruro:	síntesis	del	diagnóstico	de	pobreza		

	
En	los	cuatro	municipios	seleccionados	del	Altiplano	Sur	de	Oruro	y	la	AIOC	Uru-Chipaya	se	identifican	
características	geográficas	 comunes	y	 riesgos	ambientales	 similares:	 entre	 los	 aspectos	 climáticos	
éstos	presentan	temperaturas	muy	bajas,	sin	humedad,	presencia	de	vientos	considerables	y	sequías	
recurrentes.	

	
Según	 el	 censo	 de	 población	 y	 vivienda	 de	 2012,	 la	 población	 rural	 del	 departamento	 de	 Oruro	
representa	36%,	sin	embargo	27	de	los	35	municipios	tienen	toda	la	población	en	áreas	rurales,	entre	
ellos	los	del	altiplano	sur	con	los	municipios	seleccionados	en	el	presente	análisis.		
	

3.1 Contexto		
	

3.1.1 Características	generales	del	altiplano	sur	de	Oruro	
	

																																																													
3	PNUD	op.	cit.	
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En	zonas	dispersas	del	altiplano	sur	de	Oruro,	el	cambio	climático	se	manifiesta	en	una	crítica	carencia	
de	 fuentes	de	 agua,	 erosión	 y	bajos	 rendimientos	de	 la	 tierra.	 También	 concurren	eventos	 como	
sequías,	heladas	y	vientos	que	generan	un	clima	extremadamente	adverso4.	Aun	cuando	la	población	
puede	 resistir	 por	 algún	 tiempo	 las	 condiciones	 climáticas	 extremas,	 la	 emigración	 derivó	 en	 un	
despoblamiento	de	las	comunidades	afectadas,	provocando	una	descompensación	demográfica.	

	
Debido	 a	 los	 efectos	 adversos	 del	 cambio	 climático,	 las	 comunidades	 del	 Altiplano	 Sur	 se	 fueron	
despoblando,	cuentas	con	escaso	número	de	familias	residentes	y,	además,	una	población	flotante	o	
pendular	que	tiene	residencia	en	otros	municipios,	principalmente	la	ciudad	de	Oruro,	pero	mantiene	
vínculos	con	las	comunidades	del	Altiplano	Sur.	
	

3.1.2 Infraestructura	
	

Todos	los	municipios	están	conectados	a	través	de	la	Carretera	asfaltada	Oruro	–	Pisiga	(Ruta	Vial	12),	
pero	sólo	Esmeralda	tiene	llegada	directa	a	través	de	ella.	En	otros	casos,	como	Carangas	y	Coipasa,	
el	punto	más	cercano	a	 la	carretera	es	el	municipio	de	Sabaya,	mientras	que	Yunguyo	de	Litoral	y	
Uru-Chipaya	 deben	 transitar	 por	 caminos	 de	 tierra.	 Sin	 embargo,	 el	 acceso	 a	 comunidades	 es	
dificultoso	en	épocas	de	lluvia,	por	ejemplo,	en	Esmeralda	el	acceso	a	la	comunidad	de	Peña-Peñani	
puede	cerrarse	hasta	por	cuatro	meses	por	el	desborde	del	río	Lauca	y,	en	el	caso	del	municipio	de	
Coipasa,	cuando	hay	exceso	de	lluvia,	sólo	se	puede	acceder	por	bote.	
	
Con	relación	a	la	infraestructura	productiva,	las	comunidades	disponen	de	sistemas	de	riego;	en	el	
caso	de	Esmeralda,	en	gestiones	pasadas	se	instaló	un	sistema	de	riego	en	las	comunidades	de	Belén	
y	Romero	Pampa,	aunque	por	falta	o	inadecuado	mantenimiento	todavía	no	tiene	uso.	Asimismo,	en	
la	comunidad	de	Charchollo	el	sistema	de	riego	que	tiene	energía	de	panel	solar	tampoco	funciona.	
En	Yunguyo	de	Litoral	se	mencionó	un	sistema	de	riego	instalado	que	no	funciona,	posiblemente	por	
la	capacidad	de	la	bomba.	Por	su	parte,	Coipasa	no	cuenta	con	sistemas	de	riego	por	el	difícil	acceso	
al	 agua	 libre	 de	 sal;	 sin	 embargo,	 éste	 tiene	 infraestructura	 y	 algunos	 equipos	 para	 una	 planta	
embolsadora	 de	 sal	 que,	 aún	 no	 está	 en	 funcionamiento	 porque	 se	 requiere	 completar	 el	
equipamiento	e	instalar	la	energía	trifásica.	
	
Respecto	a	los	Servicios	básicos,	con	excepción	de	Carangas,	la	disponibilidad	y	acceso	al	agua	es	uno	
de	los	principales	problemas	de	los	municipios,	que	se	intensifica	en	época	de	sequía,	según	técnicos	
de	la	Gobernación	del	departamento	de	Oruro	el	riesgo	de	sequía	en	los	municipios	seleccionados	es	
alto	o	muy	alto.	En	las	comunidades	que	no	son	capitales	municipales	la	mayor	parte	del	agua	para	
consumo	humano	y	animal	proviene	de	ríos,	vertientes,	bofedales	y	pozos,	y	no	recibe	ningún	tipo	
de	tratamiento	para	su	consumo.	Por	otro	lado,	sólo	el	municipio	de	Esmeralda	cuenta	con	energía	
eléctrica	para	el	100%	de	las	comunidades.	En	el	caso	de	Carangas	y	de	Yunguyo	de	Litoral	sólo	el	

																																																													
4	Barrientos	et.	Al	(2017).	La	sustentabilidad	del	altiplano	su	de	Bolivia	y	su	relación	con	la	ampliación	de	
superficies	de	quinua.	versión	On-line	ISSN	0718-3429.	http://dx.doi.org/10.4067/S0718-
34292017005000025		
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60%	de	la	población	cuenta	con	en	este	servicio	y	en	el	municipio	de	Coipasa	sólo	el	centro	poblado,	
las	comunidades	aún	no	cuentan	con	acceso	a	energía	eléctrica.	Finalmente,	según	los	informantes,	
ninguno	de	los	municipios	cuenta	con	saneamiento	básico.	Existen	algunos	pozos	ciegos,	pero	sólo	
en	colegios,	centros	de	salud	y	alcaldías,	de	manera	que	 la	deposición	de	desechos	se	realiza	a	 la	
intemperie	sin	ningún	tipo	de	tratamiento.	
	

3.1.3 Uso,	preparación,	erosión,	contaminación	y	conservación	de	los	suelos	
	
En	lo	referente	al	uso	de	los	suelos,	el	municipio	de	Carangas	se	distingue	por	una	mayor	superficie	
porcentual	cultivada,	la	presencia	de	bofedales,	y	superficie	reforestada	(1	Ha).	La	presencia	de	agua	
favorece	el	uso	diverso	del	suelo.	Coipasa	es	el	municipio	con	mayor	superficie	de	suelo	no	productivo	
debido	a	la	presencia	del	salar;	sin	embargo,	precisamente	este	reservorio	de	litio	se	constituye	en	
su	potencial	más	 importante.	En	 la	preparación	del	suelo,	 los	productores	de	Carangas,	Coipasa	y	
Yunguyo	de	Litoral	utilizan	tractor5	para	80%	de	la	superficie,	mientras	que	Esmeralda	sólo	utiliza	para	
20%.	En	 lo	referente	a	 la	contaminación,	Carangas	y	Coipasa	 identificaron	agentes	contaminantes	
específicos.	En	el	primer	caso,	se	indicó	la	presencia	de	mercurio	por	fundición	de	metales	“en	épocas	
pasadas”	 en	 el	 área	 urbana	 del	 municipio.	 En	 Coipasa,	 la	 quema	 de	 mercadería	 y	 autos	
indocumentados	en	la	zona	del	salar	y	áreas	aledañas.	Por	su	parte,	Esmeralda	y	Yunguyo	de	Litoral	
identificaron	que	la	basura	doméstica	desechada	en	el	campo	sin	ningún	tipo	de	tratamiento	es	el	
principal	factor	contaminante.	 	
	
Actualmente,	 no	 se	 realizaron	 obras	 específicas	 de	 conservación	 de	 suelos	 en	 ninguno	 de	 los	
municipios	de	estudio;	sin	embargo,	en	Esmeralda	se	están	realizando	las	gestiones	para	participar	
en	 un	 proyecto	 de	 recuperación	 de	 suelos	 salinos	 que	 está	 llevando	 a	 cabo	 la	 Gobernación	 del	
Departamento	de	Oruro.	
	
Finalmente,	al	abordar	el	tema	de	la	tenencia	de	la	tierra	se	destaca	que	en	ninguno	de	los	municipios	
se	 cuenta	 con	 títulos	de	propiedad	 individuales,	 los	 títulos	mencionan	que	 se	 trata	de	propiedad	
comunitaria.	
	

3.1.4 Medios	de	vida	
	
Según	 la	percepción	de	 los	 informantes,	en	 los	municipios	de	Carangas,	Esmeralda	y	Yunguyo	del	
Litoral,	el	principal	medio	de	vida	es	el	comercio	informal,	mientras	que	en	Coipasa	se	identifica	a	la	
extracción	 y	 comercialización	 de	 sal.	 De	 manera	 más	 específica,	 el	 comercio	 informal	 de	 ropa	
usada/nueva,	 zapatos,	 juguetes,	 artículos	 escolares	 genera	 ingresos	 para	 las	 familias;	 a	 su	 vez	 la	
mercadería	proviene	de	la	República	de	Chile,	dichas	actividades	comerciales	se	intensificaron	debido	
a	 la	ocurrencia	de	años	difíciles	para	 la	agricultura	y	 la	ganadería.	También	se	hizo	referencia	a	 la	
crianza	de	camélidos	(principalmente,	llama)	y	el	cultivo	de	quinua	y	papa,	en	menos	proporción	el	

																																																													
5	El	alquiler	de	tractores	está	a	cargo	de	cada	gobierno	municipal.	
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cultivo	de	haba,	cebolla	y	zanahoria	en	huertos	familiares,	pero	que	requieren	de	riego	constante;	en	
Esmeralda	la	crianza	de	ganado	ovino	a	muy	pequeña	escala.	
	
Todos	 los	cultivos	son	destinados	al	autoconsumo,	con	excepción	de	 la	quinua	en	el	municipio	de	
Carangas	que	destina	60%	a	la	comercialización.	Aunque	no	se	trata	de	quinua	orgánica,	requiere	dos	
procesos	de	fumigación	química	durante	la	campaña.	El	rendimiento	promedio	de	la	quinua	se	halla	
entre	25-30	qq/Ha.	En	lo	referente	a	la	papa,	las	variedades	cultivadas	son	imilla,	michicay,	luqi,	phiñu	
y	puracaya.	El	rendimiento	varía	entre	8qq/Ha.	en	Carangas	y	Yunguyo	de	Litoral,	hasta	20	qq/Ha.	en	
la	Esmeralda.	
	
En	el	caso	de	la	crianza	de	llamas,	la	comercialización	sólo	considera	la	carne	que	es	vendida	de	forma	
directa	en	ferias	de	Pisiga	y	Chile.	La	lana	es	vendida	junto	con	el	cuero	a	un	precio	muy	bajo	que	
generalmente	no	cubre	los	gastos	de	la	venta,	por	lo	que	los	productores	prefieren	quemarla.	
	
La	migración	es	el	medio	de	vida	que	adquiere	gran	relevancia	para	las	familias	en	situación	de	mayor	
vulnerabilidad	cuando	se	presentan	desastres	naturales.	El	periodo	de	mayor	migración	temporal	se	
presenta	en	enero	y	febrero,	época	en	que	los	estudiantes	están	en	vacación	final	del	año	escolar	y	
junio	 y	 julio	 (vacación	 invernal)	meses	 en	 que	 los	 jóvenes	 estudiantes	migran	 temporalmente,	 la	
migración	es	característica	en	el	sexo	masculino	más	que	en	el	femenino.	
Ninguno	de	los	municipios	cuenta	con	entidades	financieras	en	el	propio	municipio	o	cercanas.	La	
entidad	más	cercana	está	en	Toledo	(que	queda	sólo	a	30	minutos	de	la	ciudad	de	Oruro),	por	lo	que	
generalmente	se	movilizan	hasta	Oruro	para	realizar	transacciones	financieras.	Este	hecho	perjudica	
para	 el	 cobro	 de	 bonos	 y	 acceso	 a	 créditos/servicios	 financieros,	 según	 los	 participantes.	
Adicionalmente,	se	menciona	que	la	presencia	de	ONG	en	los	municipios	de	la	consulta	es	nula.	
	

3.2 Pobreza	multidimensional	en	el	altiplano	sur	de	Oruro		
	
El	 enfoque	 FIDA	 considera	 11	 dimensiones	 para	 la	medición	 del	 IPM	 en	 un	 ámbito	 rural,	 en	 ese	
sentido,	 6	 dimensiones	 son	 consideradas	 como	 necesidades	 fundamentales,	 sin	 embargo,	 se	
contemplan	 adicionalmente	 5	 dimensiones	 que	 van	 más	 allá	 de	 las	 necesidades	 humanas	 y	
fisiológicas	fundamentales	que	a	menudo	limitan	la	capacidad	de	la	población	que	reside	en	áreas	
rurales.	

Dentro	 de	 las	 dimensiones	 que	 aglutinan	 las	 necesidades	 fundamentales	 se	 encuentran	 las	
siguientes:	

- Seguridad	nutricional	y	alimentaria:	Se	consideran	subdimensiones	que	rescatan	información	
sobre	consumo,	acceso	estable	a	alimentos	y	calidad	nutricional.	
	

- Abastecimiento	de	agua	doméstica:	Donde	se	abarcan	las	subdimensiones	correspondientes	
a	la	calidad,	disponibilidad	y	acceso	que	tienen	los	hogares	a	las	fuentes	principales	de	agua	
para	satisfacer	sus	necesidades	de	bebida	y	cocina.	
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- Salud	y	cuidado	de	la	salud:	Donde	se	desarrollan	indicadores	para	medir	el	estado	de	salud	
de	 los	 hogares,	 el	 acceso	 y	 disponibilidad	 a	 establecimientos	 de	 salud	 y	 la	 calidad	 de	
asistencia	médica	impartida	por	los	mismos.	

	

- Saneamiento	e	higiene:	Esta	dimensión	captura	el	tipo	de	instalación	sanitaria	que	tiene	el	
hogar,	así	como	la	gestión	de	los	residuos	y	las	prácticas	de	higiene.	
	

- Vivienda,	 vestimenta	 y	 energía:	 Se	 captura	 la	 calidad	 de	 la	 estructura	 de	 la	 vivienda	 que	
habita	el	hogar,	si	 los	miembros	del	hogar	cuentan	con	vestimenta	y	calzado	adecuado	de	
uso	 diario	 y	 las	 fuentes	 de	 energía	 que	 emplea	 el	 hogar	 para	 alumbrar	 la	 vivienda,	 para	
cocinar	y	para	calefacción	si	así	lo	considera	importante.	
	

- Educación:	En	este	ámbito	se	captura	la	calidad	y	disponibilidad	educativa,	recurriendo	para	
ello	a	datos	a	nivel	comunal	o	municipal	(dependiendo	de	la	factibilidad	de	la	información),	
y	 el	 acceso	 a	 educación,	 evaluando	 datos	 provenientes	 del	 cuestionario	 aplicado	 a	 los	
municipios	de	interés.	

Respecto	 a	 las	 dimensiones	 que	 no	 se	 enfocan	 en	 necesidades	 fundamentales	 se	 desarrollan	 las	
siguientes:	

- Activos	agrícolas:	Se	capturan	aspectos	referentes	a	 la	tenencia	y	calidad	de	 la	tierra	para	
actividades	agrícolas,	los	activos	agrícolas	como	semilla,	abono	y	la	disponibilidad	de	agua,	
además	de	activos	pecuarios	y/o	piscícolas.	
	

- Activos	no	agrícolas:	Se	captura	la	posibilidad	que	tiene	el	hogar	de	percibir	ingresos	ya	sea	
por	 actividades	 de	 emprendimiento	 o	 por	 prestación	 de	 servicios,	 la	 percepción	 sobre	 el	
acceso	a	servicios	financieros	y	los	activos	fijos	y	remesas.	
	

- Exposición	 y	 resistencia	 a	 efectos	 adversos:	 Se	 capturan	 dimensiones	 como	 el	 grado	 de	
exposición	a	efectos	 adversos,	 la	 capacidad	para	 afrontar	esos	eventos	 y	 la	 capacidad	de	
recuperación.	
	

- Igualdad	social	y	de	género:	Se	capturan,	principalmente,	aspectos	de	género	como	el	nivel	
probable	 de	 educación	 que	 alcanzarán	 las	 niñas	 y	 niños	 del	 hogar,	 el	 acceso	 a	 atención	
médica	en	equidad	de	género.	
	

- Adaptación	al	cambio	climático:	Se	capturan	subdimensiones	referentes	a	 la	aplicación	de	
prácticas	agrícolas	resilientes	al	clima,	las	fuentes	de	agua	para	actividades	agropecuarias	y	
la	capacidad	humana	e	infraestructura	resiliente	al	cambio	climático.	
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Tabla	1:	Componentes	del	índice	de	pobreza	multidimensional	

	

Fuente:	Fundación	ARU	-	PNUD	

Bajo	el	enfoque	de	pobreza	multidimensional	específico	para	áreas	rurales6,	la	magnitud	de	pobreza	
en	los	municipios	seleccionados	y	la	AIOC	Uru	Chipaya	del	Altiplano	Sur	afecta	al	menos	a	62%	de	la	
población	(en	Esmeralda)	y	sobrepasa	78%	(en	Carangas).	Así	mismo,	la	pobreza	multidimensional	
tiene	una	profundidad	que	se	halla	alrededor	de	35%	en	 todos	 los	municipios,	de	manera	que	el	
índice	Mo,	de	magnitud	de	pobreza	multidimensional,	tiene	un	rango	entre	0.22	y	0.29.	Aunque	no	
existe	una	medición	comparable	para	otros	contextos,	esta	medición	coincide	con	las	características	
del	contexto	y	describen	a	Esmeralda	como	el	mejor	conectado,	con	mayor	población,	servicios	y	
facilidades,	mientras	que	 la	situación	extrema,	entre	 los	territorios	considerados,	corresponden	al	
municipio	de	Carangas.	

Tabla	2:	Indice	de	pobreza	multidimensional	(Incidencia,	intensidad	e	IPM)	según	municipio	

	
Incidencia	
	(H)	

Intensidad		
(A)	

IPM		
(Mo)	

Vulnerabilidad	
a	la	PM	

Severidad	 de	 la	
PM	

Carangas	 78,38	 36,46	 0,29	 21.62	 1.35	

Uru-Chipaya	 73,85	 37,06	 0,27	 26.15	 4.62	

Coipasa	 71,70	 35,82	 0,26	 28.30	 1.89	

Yunguyo	de	Litoral	 66,67	 34,98	 0,23	 33.33	 0.00	

Esmeralda	 62,50	 35,31	 0,22	 33.93	 0.00	

Fuente:	Encuesta	Comunidad-i,	Fundación	ARU	-	PNUD	

	
3.3 Percepción	de	las	autoridades	e	informantes	locales	

	
Con	el	propósito	de	contrastar	la	información	del	IPM,	se	describió	la	percepción	de	los	informantes,	
principalmente	autoridades	municipales	y	comunitarias	en	 los	 territorios	analizados,	acerca	de	 las	
dimensiones	 de	 la	 pobreza.	 Si	 bien	 la	 valoración	 puede	 ser	 parcial,	 está	 contextualizada	 por	 la	
interacción	y	participación	de	varias	autoridades	que	valida	la	interpretación	sobre	la	importancia	de	
las	dimensiones	identificadas.		

																																																													
6	FIDA	

Marco del proyecto: pobreza y resilencia

Dimensiones IPM

Necesidades Fundamentales Medios de vida y bienestar rural

1. Seguridad nutricional y alimentaria
Consumo

7. Activos agŕıcolas

Tenencia de la tierra
Acceso estable Calidad de la tierra
Calidad nutricional Activos agŕıcolas

2. Abastecimiento de agua doméstica
Calidad Activos pecuarios / pisćıcolas
Disponibilidad

8. Activos no agŕıcolas
Empleo y habilidades

Acceso Servicios financieros

3. Salud y cuidado de la salud
Estado de salud Activos fijos y remesas
Acceso y disponibilidad

9. Exposición y resiliencia a shocks
Grado de exposición

Calidad de asistencia Capacidad de afrontamiento

4. Saneamiento e higiene
Instalaciones sanitarias Capacidad de recuperación
Gestión de residuos

10. Igualdad social y de género
Acceso a educación

Prácticas de higiene Acceso a atención médica

5. Vivienda, vestimenta y enerǵıa
Calidad de la estructura de la vivienda Igualdad social
Vestimenta

11. Adaptación al cambio climático

Prácticas agŕıcolas resilientes al clima
Fuentes de enerǵıa Agua para la agricultura

6. Educación
Calidad Capacidad humana
Disponibilidad Infraestructura resiliente al clima
Acceso

Fundación Aru IPM Altiplano Sur Oruro Febrero 2021 13 / 20
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3.3.1 Yunguyo	de	Litoral	

	
- Seguridad	Nutricional	Alimentaria	

	
Según	la	alcaldesa	del	municipio,	la	producción	de	alimentos	es	casi	inexistente	debido	a	la	falta	de	
agua,	y	solo	en	tiempos	de	lluvia	pudieron	producir	quinua	y	papa.	En	2020-2021	sembraron,	aunque	
no	todos	los	años	hubo	sequía	extrema,	mientras	que	en	otros	hay	producción.		En	los	últimos	10	
años	 se	 presentó	mayor	 sequía	 y,	 en	 especial	 en	 2020	 el	 granizo	 cayó	 en	 noviembre	 cuando	 las	
plantas	apenas	estaban	brotando.	
	

- Abastecimiento	del	agua	doméstica	
	
Tres	 comunidades	 cuentan	 con	 una	 distribución	 de	 agua	 que	 llega	 hasta	 las	 viviendas	 que	 son	
distribuidas	desde	unos	tanques	pequeños	que	tienen	las	comunidades,	aunque	la	cantidad	de	agua	
que	llega	al	tanque	es	muy	escasa,	ésta	satisface	a	las	pocas	familias	que	se	hallaban	en	diferentes	
comunidades,	los	pozos	son	una	ayuda	cuando	las	comunidades	reciben	a	sus	residentes	en	las	fiestas	
patronales	y	los	campeonatos	(de	futbol)	que	realizan	en	sus	comunidades.	En	ningún	caso	se	realiza	
un	tratamiento	del	agua	potable	y	el	consumo	se	realiza	de	manera	directa	del	grifo	o	del	pozo.			
	

- Salud	y	cuidado	de	salud		
Las	 tres	 comunidades	 del	municipio	 acuden	 al	 centro	 de	 salud	 que	 está	 ubicada	 en	 la	 capital	 de	
Yunguyo	de	litoral,	ésta	cuenta	con	una	enfermera	auxiliar	para	la	atención	de	los	habitantes	de	las	
tres	comunidades	que	son	de	la	tercera	edad.	Por	la	pandemia	se	contrató	un	médico	general	para	
la	atención	del	covid-19.	A	solicitud	del	centro	llegan	insumos	médicos;	sin	embargo	ésta	no	cuenta	
con	especialidades:	a	los	pacientes	que	necesitan	atención	especializada	se	los	deriva	a	Huachacalla	
o	Sabaya	con	preferencia	a	Oruro.			
	

- Saneamiento	e	higiene	
	
Las	tres	comunidades	no	cuentan	con	un	tratamiento	de	los	desechos,	no	cuentan	con	sanitarios	en	
los	hogares,	el	tema	de	higiene	de	manos	y	bucal	los	realizan	los	trabajadores	de	salud	e	intensificaron	
con	esto	de	la	pandemia	visitando	por	comunidades	el	cómo	deben	hacer	la	limpieza	de	las	manos	y	
bucal.	
	

- 	Vivienda	ropa	y	energía		
	
Las	viviendas	de	las	tres	comunidades	son	relativamente	nuevas,	estos	10	años,	por	un	acuerdo	de	
las	autoridades	con	los	residentes	empezaron	a	construir	 las	viviendas	con	materiales	de	ladrillo	y	
cemento	de	techo	calamina.	Se	puede	verificar	la	construcción	de	las	canchas	una	por	comunidad,	
las	viviendas	sociales,	plaza,	centro	de	salud	y	la	alcaldía	una	estructura	nueva,	que	no	es	utilizada.	
Las	personas,	que	son	de	la	tercera	edad,	se	cuidan	y	se	protegen	entre	ellos	en	diferentes	estaciones	
del	año.	Por	otro	lado,	las	tres	comunidades	de	Yunguyo	de	Litoral	cuentan	con	medidores	de	energía	
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eléctrica	en	cada	vivienda,	la	calidad	de	la	electricidad	es	suficiente,	aunque	los	vientos	hacen	que	
baje	o	se	corte.	
	

- Educación		
	
Yunguyo	de	Litoral	cuenta	con	una	escuela	primaria,	un	maestro	multigrado	con	11	alumnos	el	50%	
es	migrante,	de	manera	que	dificulta	hacer	un	seguimiento	pedagógico.	Se	destaca	un	acuerdo	de	las	
autoridades	(corregidores,	que	cambian	cada	año)	de	ingresar	una	cuota	de	seis	niños	a	la	escuela	
por	parte	del	corregidor	de	turno,	cumpliendo	como	tutor	de	las/los	niños,	a	su	vez	éstos	se	trasladan	
con	toda	su	familia;	por	su	parte	la	alcaldía	cumple	con	el	desayuno	y	almuerzo,	los	tutores	son	los	
que	proporcionan	material	escolar,	uniforme	y	zapatos	de	los	niños.	Este	arreglo	se	realiza	para	no	
perder	la	unidad	educativa	del	municipio.			
	

- Activos	agrícolas	
	

Aunque	cuentan	con	tierras	para	la	producción,	la	falta	de	agua	reduce	los	rendimientos;	por	su	parte,	
los	terrenos	no	tienen	documentos	de	propiedad	y	se	mantienen	por	usos	y	costumbres.	Se	utilizan	
terrenos	en	las	montañas	y	en	la	pampa,	cada	familia	cuenta	con	una	parte	de	tierra.	
No	produce	forraje	para	el	ganado	camélido,	compran	20	a	30	quintales	de	forraje	en	todo	el	año	
para	el	ganado	camélido;	éstos	se	mantienen	un	tiempo	en	sus	terrenos	de	las	montañas	y	el	resto	
del	año	en	las	pampas.	
	
El	agua	es	un	recurso	que	desaparece	en	años	de	sequía	y	los	pobladores	reconocen	que	hay	años	
malos	y	buenos	para	la	producción.	Un	90%	del	ganado	camélido	se	utiliza	para	el	consumo	y	10%	
para	la	venta;	con	ese	ingreso	compran	otros	alimentos.		
	

- Exposición	y	resistencia	por	eventos	adversos	
	

En	años	recientes	la	sequía	fue	recurrente,	entonces	ya	no	se	produce	ningún	alimento	por	falta	de	
agua;	a	su	vez	el	ganado	camélido	está	muriendo	por	falta	de	agua.	Advierten	que	las	autoridades	del	
municipio	no	están	preparadas	para	enfrentar	este	desastre	que	provoco	la	sequía.	Por	otro	lado,	la	
helada	llegó	repentinamente	en	noviembre	de	2020	y	destrozó	la	escasa	producción	que	sembraron.	
Finalmente,	los	vientos	fueron	tan	violentos	que	destrozan	las	viviendas	y	sembradíos.	Tales	eventos	
afectaron	la	producción	y	los	medios	de	vida	de	la	población.	
	

- Igualdad	social	de	género	
	
Respecto	al	tema	de	género,	las	autoridades	del	municipio	afirman	que	la	conformación	del	Concejo	
Municipal	 tiene	50%	de	mujeres	 y	 50%	de	 varones,	 de	manera	que	hay	 equilibrio	 en	 la	 toma	de	
decisiones	en	temas	políticos	y	económicos.				
	

- Adaptación	al	cambio	climático	
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Los	últimos	años	viven	con	estos	cambios	repentinos	del	tiempo,	no	es	los	tiempos	estacionales	como	
antes,	están	sufriendo	los	cambios	en	cualquier	momento	llega	el	granizo,	viento,	lluvia	sufren	con	lo	
que	produce	estos	cambios	la	sequía	extrema	que	está	pasando	este	año.	
	

- Migración		
	
El	municipio	sufre	una	severa	migración	a	causa	de	la	escasa	productividad	en	el	municipio,	disminuyó	
la	producción	agrícola,	el	ganado	camélido	es	prácticamente	para	autoconsumo	y	empuja	a	niveles	
de	sobrevivencia;	dichas	causas	determinan	que	los	habitantes	busquen	nuevas	oportunidades	fuera	
del	departamento	de	Oruro,	en	Santa	Cruz	y	migración	internacional	hacia	Chile,	que	es	receptor	de	
los	habitantes	de	Yunguyo	de	Litoral	debido	a	la	cercanía.	A	su	vez,	los	migrantes	de	este	municipio	
se	dedican	al	comercio,	contrabando,	importadores	de	mercaderías	a	través	del	comercio	informal.	
				

3.3.2 Esmeralda	
	

- Seguridad	Nutricional	Alimentaria	
	
Según	autoridades	del	municipio	de	Esmeralda,	éste	no	presenta	casos	de	inseguridad	alimentaria	–	
nutricional	 toda	 vez	 que	 la	 producción	 abastece	 al	 consumo	 de	 las	 familias,	 en	 gran	 medida	
compuesto	por	personas	de	la	tercera	edad,	que	son	los	residentes	permanentes.	Existen	familias	
migrantes	que	están	temporalmente	en	algunas	comunidades	por	el	convenio	con	sus	autoridades,	
dichas	familias	podrían	estar	afectados	por	problemas	de	desnutrición.	

	
- Abastecimiento	de	Agua	Domestica	

	
Los	habitantes	de	las	comunidades	cuentan	con	tanques	rústicos,	donde	se	distribuyen	agua	para	el	
consumo	de	las	familias	que	llega	por	una	cañería	a	sus	hogares,	reduce	bastante	la	producción	de	
agua	en	tiempos	de	sequía,	pero	abastece	a	los	pocos	que	viven	en	las	comunidades.	
	

- Salud	y	cuidado	de	salud		
	
Para	 la	 atención	 médica,	 los	 médicos	 recorren	 diferentes	 comunidades	 para	 el	 control	 de	 los	
pacientes,	con	recurrencia	de	una	vez	al	mes	por	comunidad.	El	centro	está	ubicado	en	la	comunidad	
de	Belén,	mientras	que	el	centro	de	aislamiento	de	Covid-19	se	halla	en	la	comunidad	de	Esmeralda	
que	cuenta	con	una	auxiliar	en	enfermería,	trabajan	8	personas	de	salud	en	las	9	comunidades,	según	
el	administrativo	del	centro	de	salud	Belén.	Las	personas	de	la	tercera	edad	son	abandonadas	en	las	
diferentes	comunidades.	Los	pobladores	hacen	conocer	que	desde	que	llegó	la	pandemia	los	médicos	
ya	no	asisten	al	centro	de	salud,	no	llegan	a	cumplir	los	rotes	en	las	comunidades.	
	
Cuando	 solicita	 el	 centro	de	 salud	 llegan	 los	 insumos	médicos,	 pero	éste	no	 cuenta	 con	médicos	
especialistas,	 a	 los	 pacientes	 que	 necesitan	 atención	 especializada	 se	 los	 deriva	 a	 Huachacalla	 o	
Sabaya	con	preferencia	a	Oruro.	
	

- Saneamiento	e	higiene	
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Según	las	autoridades	del	municipio,	el	20%	tienen	sanitario	y	80%	no	cuentan	con	sanitario	en	su	
hogar,	no	hay	 tratamiento	de	 los	desechos.	 El	 tema	de	higiene	de	manos	 y	bucal	 los	 realizan	 los	
trabajadores	de	salud	e	intensificaron	con	el	periodo	de	la	pandemia	visitando	por	comunidades	y	
previenen	con	capacitación	para	la	limpieza	de	las	manos	y	la	boca.	

	
- Vivienda	ropa	y	energía		

	
Las	viviendas	de	las	comunidades	son	relativamente	nuevas,	están	construidas	con	ladrillo,	cemento	
de	techo	calamina,	tienen	al	menos	una	cancha	construida	por	cada	comunidad,	también	cuentan	
con	viviendas	sociales,	plazas	nuevas,	centro	de	salud,	proyecto	de	Mi	Agua	Mi	Riego	con	semilla	
mejorada	para	ganado	camélido	en	la	comunidad	de	Romero	Pampa,	la	infraestructura	nueva	de	la	
alcaldía	que	no	es	utilizada.	En	algunas	comunidades	de	Esmeralda,	como	Piña	Piñani,	es	recurrente	
la	presencia	de	fuertes	vientos	de	la	época,	éste	provoca	el	movimiento	de	arena	y	es	peligroso	para	
transitar.		
	
La	población	que	vive	en	las	comunidades	cuentan	con	vestimenta	adecuada	para	diferentes	épocas	
del	año.	Las	personas	de	tercera	edad,	que	son	la	mayoría	en	el	municipio,	son	retirados	del	comercio	
o	contrabando,	jubilados	y	los	que	retornaron	de	otro	país	como	Chile,	Argentina,	ellos	decidieron	
retornar	a	sus	comunidades	debido	a	la	avanzada	edad.	
	
Respecto	a	la	energía,	las	9	comunidades	del	municipio	de	Esmeralda	cuentan	con	medidores	en	cada	
vivienda,	la	calidad	de	la	electricidad	es	deficiente	por	bajas	que	se	presentan	debido	a	los	vientos	y	
tormentas,	o	cuando	hay	fiesta	en	la	comunidad	que	provoca	un	aumento	en	el	uso.		
	

- Educación		
	
El	municipio	cuenta	con	dos	escuelas	primarias,	dos	maestros	multigrado	y	50%	de	estudiantes	que	
son	migrantes,	de	manera	que	dificultan	el	seguimiento	pedagógico.	Igualmente	existe	acuerdo	de	
las	cuotas	de	niños	para	mantener	la	escuela.	
	

- Activos	agrícolas	
	
El	municipio	cuenta	con	tierras	productivas	diferenciadas,	algunas	cuentan	con	lugares	rocosos	no	
apta	para	la	producción,	aunque	se	utiliza	para	la	alimentación	del	ganado	camélido.	Los	terrenos	no	
tienen	documentos	de	propiedad	son	terrenos	que	mantienen	por	usos	y	costumbres.	
	
El	agua	es	un	recurso	que	disminuye	cada	año,	 les	afecta	 los	terrenos	salitrosos	moderadamente.	
Alrededor	de	90%	del	ganado	camélido	es	para	el	consumo	y	el	10%	es	para	la	venta;	a	su	vez	se	usan	
los	recursos	de	la	venta	para	comprar	otros	alimentos.		
	

- Exposición	y	resistencia	por	eventos	adversos	
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Debido	a	la	falta	de	lluvias	en	todo	el	municipio,	la	sequía	hace	que	la	producción	se	pierda,	sobre	
todo	en	aquellos	lugares	donde	la	lluvia	es	la	única	fuente	de	riego,	como	en	las	quebradas,	mientras	
que	en	los	terrenos	que	están	en	las	planicies	se	puede	ayudar	con	infraestructura	de	riego.	También	
ocurren	 vientos	 fuertes	 que	 afectan	 principalmente	 a	 cinco	 de	 las	 nueve	 comunidades;	
frecuentemente	se	destruye	la	planta	de	la	quinua	antes	de	germinar,	afecta	a	las	viviendas	con	las	
cargas	de	arena	que	trae	los	vientos.	Otro	evento	recurrente	es	la	helada:	ésta	llega	en	el	mes	de	
noviembre	 destrozando	 la	 poca	 producción	 que	 sembraron,	 este	 año	 2020	 se	 presenta	 con	más	
fuerza	el	cambio	climático.	
	
Existen	otros	riesgos	como	la	presencia	de	animales	como	pumas:	el	ataque	de	éstos	se	acentuó	en	
este	municipio,	afecta	al	ganado	camélido:	en	un	solo	ataque	del	puma	pierden	en	promedio	6	a	10	
ganados	 camélidos,	 constituyendo	 una	 pérdida	 significativa.	 La	 carne	 del	 animal	 devorado	 no	 es	
comestible	para	las	personas,	el	cuero	presenta	daños,	no	pueden	vender.	
	

- Igualdad	social	y	de	género	
En	 el	 tema	 de	 género,	 se	 destaca	 que	 hay	 equidad	 en	 la	 conformación	 de	 sus	 concejales	 y	 un	
equilibrio	formal	en	la	toma	de	decisiones	en	temas	políticos	y	económicos,	la	participación	de	las	
mujeres	y	hombres	es	igual	no	hay	discriminación.	Las	esposas	de	los	concejales	cumplen	una	función	
de	socializar	los	temas	tratados	en	las	reuniones,	donde	no	participan	los	pobladores,	es	una	forma	
de	cumplir	con	la	comunidad,	tenerlos	informados.		
	

- Adaptación	al	cambio	climático	
	
A	 diferencia	 de	 años	 anteriores,	 recientemente	 viven	 con	 cambios	 repentinos	 en	 las	 condiciones	
climáticas,	 antes	 las	 estaciones	 estaban	marcadas,	mientras	 que	 ahora	 están	 sufriendo	 granizo	 y	
viento	repentino.	A	causa	de	estos	eventos,	los	sembradíos	son	afectados	parcialmente	a	veces	o	la	
pérdida	 total	 de	 la	 producción.	 Se	 enfatiza	 que	 2020	 fue	 el	 peor	 año	 por	 la	 	 pérdida	 total	 de	 la	
producción	debido	a	la	falta	de	lluvias,	helada	repentina	y	granizo.	El	municipio	no	está	preparado	
para	enfrentar	estos	desastres.	
	

- Migración		
	
Debido	a	la	falta	de	sostenibilidad	alimentaria,	el	municipio		no	pueden	crecer	económicamente,	la	
agricultura	no	garantiza	la	estabilidad	alimentaria	de	la	familia,	el	ganado	camélido	es	atacado	por	el	
puma	y	no	hay	solución	a	estos	cambios.	No	queda	otra	salida	que	salir	de	las	comunidades	buscando	
nuevas	oportunidades	fuera	del	municipio	Oruro,	Santa	Cruz	y	el	exterior	Chile,	Argentina	y	EEUU	por	
la	ropa	americana,	muchos	de	este	municipio	son	los	grandes	importadores	de	esta	mercadería,	se	
dedican	al	comercio,	contrabando,	importadores	de	mercaderías,	el	comercio	informal.	Sin	embargo,	
la	migración	no	es	definitiva,	ellos	retornan	en	algún	momento	o	están	presentes	en	los	eventos	que	
realizan	las	comunidades.	
	
Este	municipio	presenta	varios	lugares	cercados	o	aislados	y	nadie	puede	ingresar	según	observación;	
informantes	indirectos	señalan	que	posiblemente	exista	producción	ilegal	de	sustancias	controladas.				
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3.3.3 Carangas	
	

- Seguridad	Nutricional	Alimentaria	
	

En	Carangas,	 de	 acuerdo	 a	 la	 percepción	de	 las	 autoridades	municipales,	 tiene	 alimentos	 para	 la	
población	debido	a	la	existencia	de	fuentes	de	agua	dulce	en	diferentes	lugares	de	sus	comunidades,	
además	cuenta	con	vertientes	de	las	quebradas	que	ayudan	a	la	producción	de	papa,	quinua	y	haba,	
que	son	fuentes	de	alimentación	para	los	habitantes.	
	
Recientemente	hay	un	emprendimiento	para	la	transformación	y	procesamiento	de	la	carne	de	llama,	
aunque	el	problema	es	la	ausencia	de	una	carretera	adecuada	y	la	distancia	que	existe	entre	Oruro	y	
Carangas.			

	
- Abastecimiento	de	Agua	Domestica	

	
Las	comunidades	tienen	pozos	de	donde	obtienen	agua	para	el	consumo	de	las	familias	y	un	tanque	
de	 donde	 distribuyen	 a	 los	 hogares	 ubicada	 en	 la	 capital	 de	 Carangas,	 las	 demás	 comunidades	
cuentan	con	pozos	en	sus	hogares.	Hasta	el	momento	no	tuvieron	el	apoyo	del	programa	Mi	agua	-	
Mi	riego	en	ninguna	de	las	comunidades.	
		

- Salud	y	cuidado	de	salud		
	
Para	 la	 atención	médica,	 los	médicos	 recorren	 las	 diferentes	 comunidades	 para	 el	 control	 de	 los	
pacientes,	 también	 cuentan	 con	 un	 ambiente	 de	 aislamiento	 de	 Covid-19	 está	 ubicada	 en	 la	
comunidad	de	Carangas,	aunque	cuentan	con	poco	personal	de	salud	el	director	es	un	técnico	en	
enfermería	que	cumple	varias	funciones	al	mismo	tiempo,	que	hace	énfasis	que	el	municipio	necesita	
un	médico	general.				
	
Las	 personas	 de	 la	 tercera	 edad	 son	 las	 que	 están	 viviendo	 en	 las	 comunidades,	 éstas	 fueron	
abandonadas	por	los	familiares,	fallecen	muchas	veces	solos	y	no	se	enteran	los	familiares.	
Los	 pobladores	 que	 son	 de	 la	 tercera	 edad	 piden	 con	 urgencia	 médicos	 que	 les	 atienda,	 las	
poblaciones	quedan	lejos	de	la	capital	de	Carangas,	el	camino	es	intransitable	y	presentan	problemas	
para	el	 traslado	de	comunidad	a	comunidad.	Aunque	no	faltan	 insumos	médicos,	no	cuentan	con	
médicos	 especialistas,	 a	 los	 pacientes	 que	 necesitan	 atención	 especializada	 se	 los	 deriva	 a	
Huachacalla	o	Sabaya	con	preferencia	a	Oruro.	

	
- Saneamiento	e	higiene	

	
El	municipio	 de	 Carangas	 cuenta	 con	 el	 10%	 de	 sanitarios	 en	 la	 capital	 de	 Carangas,	 el	 90%,	 no	
cuentan	 con	 sanitario	 en	 su	 hogar,	 no	 hay	 tratamiento	 de	 los	 desechos,	 éstas	 son	 evacuadas	 a	
comunidades	abandonadas	por	el	municipio	y	el	Estado,	a	pesar	de	que	están	en	el	límite	con	Chile.		
Sobre	 la	 higiene	 de	 manos	 y	 bucal,	 éste	 tema	 es	 abordado	 por	 los	 trabajadores	 de	 salud	 e	
intensificaron	durante	la	pandemia	visitando	y	capacitando	a	las	comunidades	
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- Vivienda,	ropa	y	energía		
	

En	 Carangas	 existen	 muchas	 viviendas	 abandonadas,	 ya	 no	 hay	 construcciones	 nuevas,	 aun	 se	
observa	construcciones	de	adobe	y	construidas	a	medias.	Si	hay	construcciones	grandes	a	medias	o	
que	fueron	mal	construidas	como	el	coliseo,	el	albergue;	en	cambio	está	terminada	la	cancha	y	un	
puente	que	presenta	un	mal	diseño	según	 las	autoridades.	Personas	adulto	mayores	cuentan	con	
vestimenta	adecuada	para	diferentes	épocas	del	año.	Respecto	a	la	energía,	solo	dos	comunidades	
del	municipio	 de	 Carangas	 cuentan	 con	 luz	 eléctrica,	mientras	 que	 las	 demás	 carece	 de	 energía	
eléctrica.	 La	capital	 si	 cuenta	con	energía	eléctrica	y	medidores	en	cada	vivienda,	 la	 calidad	de	 la	
electricidad	 es	 afectada	 por	 bajones	 debido	 a	 los	 vientos,	 tormentas	 o	 cuando	 llegan	 muchos	
visitantes	en	la	fiesta	de		la	comunidad.		
	

- Educación		
	
Funciona	 una	 escuela	 primaria	 en	 el	municipio	 con	 ciclo	 primario	 y	 una	 que	 en	 2020	 aprobaron	
funcione	 secundaria,	 ésta	 última	 queda	 en	 Carangas	 pero	mantienen	 los	 profesores	multigrados	
Existe	acuerdo	entre	autoridades	 (corregidores,	que	cambia	cada	año)	para	 traer	5	o	6	niños	a	 la	
escuela,	el	corregidor	de	turno,	cumpliendo	como	tutor	del	niño	a	veces	les	trasladan	con	toda	su	
familia,	la	alcaldía	cumple	con	el	desayuno,	los	tutores	cumplen	con	el	almuerzo,	material	escolar,	
uniforme	y	zapatos	de	los	niños.	Este	acuerdo,	según	las	autoridades,	justifican	para	mantener	activa	
la	unidad	educativa	y	no	perderla.				

- Activos	agrícolas	
	
Este	municipio	cuenta	con	grandes	tierras	productivas	en	los	cerros	como	en	la	planicie;	las	tierras	
están	repartidas	por	usos	y	costumbres	y	no	tienen	titulación;	las	familias	conocen	qué	lugares	les	
corresponde	a	cada	uno,	aunque	existe	problemas	en	ambas	partes	en	las	quebradas.	También	hay	
agua	dulce	pero	es	distante	para	el	 traslado	hacia	 las	 tierras	productivas.	En	 la	planicie	 se	puede	
producir	quinua	y	papa,	estas	tierras	son	propensas	a	inundaciones	cuando	se	presenta	las	lluvias,	se	
inundan	e	inutilizan	las	tierras.		
		

- Exposición	y	resistencia	por	eventos	adversos	
	

Entre	los	riesgos	también	está	el	ataque	de	animales	como	los	pumas	que	causan	pérdidas	y	daño	al	
ganado	camélido.	
	
Se	detecta	una	creciente	contaminación	en	la	capital	de	Carangas:	el	mercurio	contamina	el	río	y	las	
aguas,	en	la	época	de	la	colonia	se	explotó	el	mineral	“la	plata”	en	la	capital	de	Carangas	este	químico	
provocó	daños	a	la	tierra,	mermando	la	vegetación,	mientras	que	el	análisis	del	agua	del	rio	presentó	
contaminación	de	mercurio.				
	
Como	 en	 toda	 la	 región,	 los	 vientos	 afectan	 especialmente	 cinco	 de	 las	 nueve	 comunidades	
destrozando	 la	 producción	de	quinua.	Del	mismo	modo,	 las	 heladas	 fueron	 las	 que	mermaron	 la	
producción	y	son	la	evidencia	más	fuerte	del	cambio	climático.	
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- Igualdad	social	de	género	
	
Aunque	también	mencionaron	paridad	en	la	participación	de	varones	y	mujeres	en	la	conformación	
del	 concejo,	 se	 refuerza	 con	el	 rol	 de	 las	 esposas	de	 los	 concejales	que	 cumplen	 funciones	en	 la	
socialización	de	los	temas	tratados	en	las	reuniones.		
	

- Adaptación	al	cambio	climático	
	

En	años	recientes,	los	cambios	estacionales	cedieron	paso	y	en	cualquier	momento	llega	el	granizo	y	
viento,	provocando	pérdidas	de	la	producción.	
	

- Migración		
	
La	inseguridad	alimentaria	y	la	escasa	viabilidad	de	crecer	económicamente	la	emigración	se	aceleró	
hacia	Oruro,	otros	departamentos	y	el	exterior.	Con	ello	 también	cambiaron	 las	actividades	de	 la	
población,	hacia	 la	 importación	de	mercadería,	 comercio,	 contrabando,	 y	 comercio	 informal.	Una	
parte	 de	 la	 migración	 es	 temporal,	 muchas	 familias	 retornan	 en	 algún	 momento	 al	 municipio,	
especialmente	las	que	tienen	residencia	en	Oruro.	
	

3.3.4 Coipasa	
	

- Seguridad	Nutricional	Alimentaria	
	
La	 población	 produce	 quinua,	 papa	 con	 muchas	 dificultades	 debido	 a	 la	 falta	 de	 agua	 dulce,	 la	
salitrocidad	en	el	agua	y	la	tierra	hace	que	no	cuenten	con	alimentos	de	primera	necesidad.	

- Abastecimiento	de	Agua	Domestica	
	
No	cuentan	con	agua	potable,	consumen	agua	contaminada	toda	la	comunidad,	hay	planes	de	hacer	
llegar	agua	potable.	
	

- Salud	y	cuidado	de	salud	
	
Coipasa	 cuenta	 con	 infraestructura	 nueva	 para	 salud,	 aunque	 el	 personal	 e	 insuficiente	 para	 la	
atención	 de	 problemas	 de	 salud	 que	 afectan	 a	 la	 población:	 hipertensión,	 diarreas,	 infecciones	
severas	en	los	niños.	Los	problemas	de	salud	se	asocian	a	la	baja	calidad	del	agua	que	consumen.	En	
tiempos	de	la	pandemia,	la	población	del	municipio	impidió	que	los	médicos	salgan	del	centro	por	el	
temor	a	contagios;	sin	embargo,	no	se	presentaron	casos	de	Covid-19	en	Coipasa.				
	
Sobre	 los	 insumos	 médicos	 llega	 cuando	 solicita	 el	 centro	 de	 salud,	 no	 cuenta	 con	 médicos	
especialistas,	 a	 los	 pacientes	 que	 necesitan	 atención	 especializada	 se	 los	 deriva	 a	 	Huachacalla	 o	
Sabaya	con	preferencia	a	Oruro.	

	
- Saneamiento	e	higiene	
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El	municipio	no	cuenta	con	sanitarios	en	todo	el	municipio,	utilizan	los	lugares	alejados	(baños	al	aire	
libre),	 tampoco	 cuentan	 con	 tratamiento	 de	 los	 desechos	 y,	 por	 observación,	 	 se	 ve	 desechos	
acumulados	en	los	alrededores	de	la	comunidad	de	Coipasa.	El	salar	está	contaminado	por	la	basura	
y	la	quema	de	contrabandistas	que	pasan	por	el	salar,	especialmente	las	movilidades	que	son	ilegales.		
	
El	tema	de	higiene	de	manos	y	bucal	los	realizan	los	trabajadores	de	salud	en	la	escuela	y	el	colegio,	
este	año	no	se	pudo	hacer	la	socialización	por	el	tema	de	desconfianza	de	los	mismos	pobladores.		

	
- Vivienda	ropa	y	energía		

	
Las	 viviendas	 de	 las	 comunidades	 de	 Coipasa	 son	 construcciones	 de	 media	 para	 abajo	 están	
abandonadas	la	mayor	parte,	aunque	existen	pocas	construcciones	nuevas,	la	construcción	de	adobe	
es	más	vistoso,	cuentan	con	infraestructuras	públicas	como	la	cancha,	colegio,	centro	de	salud	más	
grande	del	municipio,	la	cancha	y	la	alcaldía	que	no	es	utilizada,	está	abandonada.	Las	personas	que	
viven	en	las	comunidades	cuentan	con	vestimenta	adecuada	para	diferentes	épocas	del	año.	Solo	la	
capital,	 Coipasa,	 cuenta	 con	 energía	 eléctrica	 y	 tienen	 medidores	 en	 las	 viviendas,	 las	 demás	
comunidades	no	cuentan	con	electricidad.	
	
Los	 bajones	 de	 electricidad	 se	 presentan	 de	manera	 recurrente	 debido	 a	 que	 el	 generador	 que	
produce	la	electricidad,	disminuye	el	poder	con	los	vientos	y	tormentas.	
	

- Educación		
	
El	municipio	cuenta	con	una	escuela	primaria	y	secundaria	que	está	en	Coipasa,	presentan	la	mitad	
del	alumnado	que	es	migrante	y	viajan	muy	seguido	por	lo	que	es	difícil	hacer	seguimiento.	

- Activos	agrícolas	
	
El	municipio	 cuenta	 con	pequeñas	porciones	de	 tierras	productivas	en	 los	 cerros	que	 les	da	para	
mantener	el	ganado	camélido.	Tiene	porciones	pequeñas	de	tierra	en	la	planicie	que	les	sirve	para	
sembrar	quinua	y	papa.	Al	igual	que	Coipasa,	es	una	isla	que	tiene	el	salar	alrededor	y	no	cuentan	con	
tierras	grandes	para	la	producción.	
	
Coipasa	cuenta	con	la	explotación	del	salar,	están	asociados	en	una	cooperativa,	los	accionistas	que	
son	alrededor	de	155	miembros	de	los	cuales	solo	45	son	los	que	permanentemente	trabajan	en	el	
salar	entre	hombres	y	mujeres	es	un	medio	de	subsistencia	del	municipio,	mantienen	los	socios	desde	
hace	20	años,	no	pueden	ingresar	otros	socios.		
	
Respecto	al	ganado	camélido,	90	%	es	para	el	consumo	y	10%	es	para	la	venta,	la	venta	que	realizan	
es	 para	 la	 compra	 de	 otros	 alimentos	 se	 ve	 que	 hay	más	 producción	 de	 camélido	 que	 en	 otros	
municipios	del	lugar.	
	

- Exposición	y	resistencia	por	eventos	adversos	
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También	se	presenta	el	ataque	de	pumas	que	determina	pérdida	de	ganados	camélido;	aun	no	saben	
cómo	frenar	este	problema.	A	su	vez,	la	contaminación	avanza	a	pasos	agigantados	en	el	municipio,	
las	 quemas	 constantes	 de	 autos	 ilegales	 que	 ingresan	 por	 el	 salar	 y	 el	 contrabando	 cuando	 son	
detenidos,	son	quemados	en	el	lugar	del	salar,	la	basura	que	no	tiene	un	tratamiento	se	expande	por	
todo	alrededor	de	la	comunidad	de	Carangas.	Lo	mismo	pasa	con	los	vientos,	éstos	afectan	a	todo	el	
municipio	destruyendo	las	viviendas	las	infraestructuras	de	la	alcaldía,	escuela.			
	

- Igualdad	social	de	género	
	
No	 se	 perciben	 diferencias	 en	 la	 participación	 de	mujeres	 y	 varones	 en	 la	 conformación	 de	 sus	
concejales.	Tienen	una	cooperativa	cuya	dirección	conforman	hombres	y	mujeres	que	trabajan	en	el	
salar.					
	

- Adaptación	al	cambio	climático	
	
Los	últimos	años	viven	con	estos	cambios	repentinos	en	las	condiciones	climáticas.	Heladas	y	vientos	
destrozan	los	sembradíos	destruyendo	totalmente	la	producción.	
Respecto	a	la	explotación	de	la	sal	se	realizaba	todo	el	día	hace	no	más	de	cinco	años,	actualmente	
ya	no	se	puede	 ir	al	 salar	de	12:00	a	15:00	horas,	 toda	vez	que	el	 reflejo	es	extremo,	y	hace	que	
disminuya	la	producción;	tampoco	se	puede	ir	muy	temprano	debido	a	las	bajas	temperaturas,	de	
manera	que	las	familias	que	viven	de	la	explotación	de	la	sal	se	les	está	complicando	trabajar.	
	

- Migración	
	
El	municipio	no	está	preparado	para	enfrentar	estos	desastres,	se	observan	pérdidas	económicas:	los	
jóvenes	abandonan	sus	comunidades,	no	cuentan	con	seguridad	en	la	producción.		
Por	 estas	 razones,	 la	migración	muy	 fuerte,	 no	 hay	 sostenibilidad	 alimentaria,	 no	 pueden	 crecer	
económicamente,	 la	 producción	 no	 garantiza	 para	 mantener	 la	 familia,	 el	 ganado	 camélido	 es	
atacado	 por	 el	 puma.	 No	 les	 queda	 otra	 salida	 que	 salir	 de	 las	 comunidades	 buscando	 nuevas	
oportunidades	fuera	del	municipio.	Igualmente,	no	hay	migración	definitiva,	los	comunarios	retornan	
en	algún	momento	al	municipio.	
	

3.3.5 AIOC	-	Uru	Chipaya		
	

- Seguridad	Nutricional	Alimentaria	
	
En	 la	 AIOC,	 la	 población	 produce	 quinua,	 papa	 blanca,	 hara;	 sin	 embargo,	 perciben	 inseguridad	
alimentaria,	hay	desnutrición,	abandono	de	personas	de	tercera	edad	y	niños.	La	alimentación	de	los	
habitantes	de	este	municipio	es	muy	escasa.				
	

- Abastecimiento	de	Agua	Domestica	
	
Cuentan	con	agua	potable	que	llega	por	tubería	a	pilas	públicas	de	los	tanques,	ésta	no	es	tratada	y	
desde	el	estanque	el	consumo	es	directo	al	consumo.		
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- Salud	y	cuidado	de	salud	

	
Uru	Chipaya	cuenta	con	un	centro	de	salud	que	está	en	el	centro	poblado,	Aiparavi	cuenta	con	otro	
centro	de	salud	menos	equipado	que	el	de	Uru	Chipaya,	lo	que	resalta	como	es	una	cultura	milenaria	
y	conservadora,	puesto	que	no	acuden	con	confianza	al	médico	de	su	comunidad,	 si	 controlan	al	
personal	 para	 que	 esté	 en	 el	 centro	 pero,	 por	 orden	 de	 los	 Jilakatas	 en	Aiparavi,	 no	 quieren	 ser	
atendidos	con	el	médico.	
	

- Saneamiento	e	higiene	
	
El	municipio	 no	 cuenta	 con	 sanitarios,	 utilizan	 los	 lugares	 alejados	 (baños	 al	 aire	 libre);	 tampoco	
realizan	tratamiento	de	los	desechos	y	están	expuestos	en	los	alrededores	de	los	ayllus.	La	higiene	
de	manos	y	bucal	se	realiza	a	cargo	de	los	trabajadores	de	salud	en	la	escuela	y	el	colegio,	este	año	
no	se	pudo	hacer	la	socialización	por	el	tema	de	desconfianza	de	los	mismos	pobladores	con	el	tema	
del	Covid-19.		
	

- Vivienda	ropa	y	energía		
	
Las	viviendas	de	los	ayllus	de	Uru	Chipaya	son	construcciones	de	media	y	baja	calidad.	Se	advierte	
que	en	la	plaza	principal	de	Uru	Chipaya,	en	los	tres	ayllus,	alrededor	de	60%	de	las	viviendas	están	
abandonadas	y	en	pésimas	condiciones.		
	
Por	otro	lado,	las	personas	que	viven	en	estas	poblaciones	milenarias	mantienen	la	vestimenta	que	
les	caracteriza	y	se	protegen		en	las	diferentes	estaciones	del	año	ya	que	las	personas	de	la	tercera	
edad	 están	 en	 sus	 ayllus	 de	 manera	 permanente.	 Dos	 de	 las	 cuatro	 ayllus	 cuentan	 con	 energía	
eléctrica,	tienen	los	medidores	en	cada	vivienda.	
	

- Educación	
La	AIOC	Uru-Chipaya	tiene	una	escuela	primaria	y	secundaria	en	el	ayllu	Aiparabi	y	en	el	centro	de	
Uru	Chipaya	cuenta	con	una	escuela	y	un	colegio	que	tiene	secundaria,	cuenta	con	los	profesores	
para	diferentes	grados	y	materias		
	

- Activos	agrícolas	
	
En	el	tema	de	activos	es	muy	difícil	por	el	tema	de	que	ellos	están	temporalmente	en	el	lugar,	están	
más	en	la	república	de	Chile	y	otros	están	al	interior	del	país,	tienen	muy	reducido	su	territorio	que	
no	permite	ampliar	la	producción	ganadera	y	agrícola.	Sus	tierras	son	altamente	áridas,	salitrosas	no	
es	buena	para	la	vegetación.		
	

- Exposición	y	resistencia	por	eventos	adversos	
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Los	 vientos	 son	 fuertes,	 éstos	 afectan	 a	 todo	 el	 territorio	 de	 la	 AIOC	 dañando	 las	 viviendas,	
infraestructuras	 de	 la	 alcaldía	 y	 la	 escuela.	 La	 contaminación	 es	muy	 peligrosa	 toda	 vez	 que	 los	
pobladores	conviven	con	los	desechos,	no	tienen	un	tratamiento	de	la	basura.		
	

- Igualdad	social	de	género	
	

Igual	que	el	resto	de	los	municipios,	la	participación	de	las	mujeres	y	hombres	es	igualitaria,	no	se	
percibe	 discriminación;	 sin	 embargo,	 se	 pudo	 percibir	 que	 la	 cultura	 es	 altamente	 patriarcal,	 las	
mujeres	se	expresan	con	mucho	temor.		
		

- Adaptación	al	cambio	climático	
	
En	percepción	de	los	habitantes,	no	sienten	el	cambio	climático,	en	parte	debido	a	que	ellos	no	viven	
permanentemente	en	la	comunidad,	solo	vienen	temporalmente	y	más	de	la	mitad	tienen	domicilio	
en	la	república	de	Chile,	ahora	están	más	habitantes	por	la	pandemia	y	las	restricciones	en	ambos	
países.	
	
Un	tema	relevante	es	el	rio	Lauca	que	disminuyó	su	caudal	y	no	abastece	en	estos	tiempos	de	sequía	
para	el	ganado	camélido	y	ovino.	
	

- Migración	
	
Estos	Ayllus	contienen	población	emigrante	temporal/pendular,	en	algún	momento	regresarán	de	la	
república	de	Chile	y	Argentina.	
	
También	 se	observaron	 riesgos	debido	al	 contrabando,	algunos	 jóvenes	de	 la	 comunidad	podrían	
estar	 involucrados	 en	 el	 contrabando	 y	 traslado	 de	 las	 movilidades	 ilegales	 que	 ingresan	 de	 la	
república	de	Chile	a	Bolivia.	Las	autoridades	de	la	comunidad	son	celosas	con	las	personas	que	ingresa	
a	 su	municipio,	 probablemente	 por	 las	 actividades	 en	 la	 provisión	 de	 insumos	 y	 facilidades	 para	
comercio	ilegal	que	pasa	alrededor	de	las	comunidades	del	municipio.	
	
	
	
	

4. Soluciones	multidimensionales	según	municipio	y	AIOC	
	

4.1 Carangas	
	

Bajo	un	esquema	de	paquetes	de	soluciones	multidimensionales,	se	proponen	las	siguientes	para	el	
municipio	de	Carangas:	

Ø Nutrición.	El	gobierno	autónomo	municipal	debe	poner	el	foco	de	atención	en	las	cadenas	
de	valor	agroalimentarias,	de	manera	de	vincular	a	pequeños	agricultores	familiares	con	los	
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consumidores	con	el	objetivo	de	mejorar	los	resultados	a	nivel	de	producción,	procesamiento	
y	consumo.	Respecto	a	la	producción	se	requiere	promover	variedades	ricas	en	nutrientes	
para	 la	 siembra	 y	 la	 utilización	 de	 insumos	 agrícolas,	 por	 otra	 parte,	 respecto	 al	
procesamiento	se	deben	realizar	mejoras	en	la	infraestructura	caminera	para	garantizar	la	
comercialización	de	los	productos	y,	en	el	aspecto	de	consumo,	se	recomienda	implementar	
programas	de	concientización	y	de	valoración	de	los	productos	que	cosechan	los	pequeños	
agricultores,	 implementando	 programas	 educacionales	 donde	 se	 detalle	 que	 el	 costo	
económico	de	los	mismos	respalda	la	calidad	nutricional,	la	seguridad	y	el	compromiso	con	
el	medio	ambiente.	
	

Ø Orientado	 a	 mujeres	 de	 las	 zonas	 rurales,	 es	 necesario	 adoptar	 un	 enfoque	 para	 el	
empoderamiento	 económico	 de	mujeres,	 que	 consiste	 en	mayor	 acceso	 al	 crédito	 y	 los	
servicios	financieros,	la	tierra	y	otros	recursos	necesarios	para	mejorar	sus	medios	de	vida	y	
seguridad	 alimentaria.	 Las	 mujeres	 deben	 mejorar	 su	 propia	 seguridad	 alimentaria	 y	
nutrición,	a	su	vez	los	ingresos	familiares	controlados	por	las	mujeres	conducen	a	una	mejor	
salud	y	resultados	nutricionales	entre	los	niños.	
	

Ø Agua.	 Aunque	 es	 claro	 que	 el	 agua	 es	 el	 elemento	 esencial	 en	 la	 región,	 se	 requieren	
inversiones	cuantiosas	para	mejorar	el	suministro	de	agua.	Más	allá	del	acceso,	se	requieren	
tratamiento	y	la	distribución	del	suministro	de	agua	para	este	municipio.	Potabilizar	el	agua	
y	evitar	que	los	niños	tengan	que	ser	atendidos	por	enfermedades	causadas	por	la	ingesta	
de	 agua	 no	 potable,	 ello	 puede	 ahorrar	 recursos	 al	 Estado	 al	 tratar	 la	 causa	 y	 no	 las	
consecuencias	de	la	ausencia	de	un	sistema	de	agua	potable.	Adicionalmente,	es	necesario	
apoyar	la	agricultura	de	secano	y	los	sistemas	de	riego	a	pequeña	escala	para	salvaguardar	
el	agua,	además	de	mejorar	el	valor	nutricional	y	comercial	de	la	producción	de	alimentos,	
situación	que	permitirá	aumentar	los	ingresos	de	los	hogares	que	se	dedican	enteramente	a	
actividades	agrícolas.	
	

Ø Los	programas/proyectos	revisados	con	anterioridad,	permiten	notar	que	las	bombas	de	bajo	
costo	son	 idóneas	en	 la	mayoría	de	 los	territorios	analizados	y	al	ser	el	municipio	un	área	
afectada	por	las	sequías	pueden	ser	una	opción	interesante	en	el	caso	de	áreas	dispersas,	
también	 la	 gestión	 de	 pequeños	 embalses	 para	 aquellos	 que	 realicen	 actividades	
agropecuarias.	
	

4.2 Uru-Chipaya	
	

	

4.3 Coipasa	
	

En	Coipasa,	en	correspondencia	con	el	análisis	de	la	pobreza	se	proponen	las	siguientes	soluciones:	
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Ø Nutrición.	El	gobierno	autónomo	municipal	debe	hacer	un	esfuerzo	mayor	para	vincular	a	
pequeños	 agricultores	 familiares	 con	 los	 consumidores	 con	 el	 objetivo	 de	 mejorar	 los	
resultados	a	nivel	de	producción,	procesamiento	y	consumo.	Respecto	a	 la	producción	se	
requiere	promover	variedades	ricas	en	nutrientes	para	la	siembra	y	la	utilización	de	insumos	
agrícolas,	 por	 otra	 parte,	 respecto	 al	 procesamiento	 se	 requiere	 una	 mejora	 en	 la	
infraestructura	caminera	para	garantizar	la	comercialización	de	los	productos	y,	en	el	aspecto	
de	consumo,	se	recomienda	implementar	programas	de	concientización	y	de	valoración	de	
los	 productos	 que	 cosechas	 los	 pequeños	 agricultores,	 implementando	 programas	
educacionales	donde	se	detalle	que	el	costo	económico	de	los	mismos	respalda	la	calidad	
nutricional,	la	seguridad	y	el	compromiso	con	el	medio	ambiente.	
	

Ø Agua.	Es	necesario	ampliar	el	acceso	al	agua	mediante	la	inversión	en	políticas	para	equilibrar	
y	mejorar	el	suministro	y	la	demanda	de	agua,	incluido	el	tratamiento	y,	en	este	punto	hay	
que	ser	mucho	más	incisivos	dado	que	el	municipio	tiene	cercanía	con	el	Salar	de	Coipasa	de	
manera	que	garantizar	el	acceso	al	agua	no	es	suficiente,	se	debe	efectuar	un	tratamiento	
de	 la	 misma	 por	 encontrarse	 con	 un	 alto	 contenido	 de	 sal	 principalmente,	 en	 las	 áreas	
rurales.		
	

Ø Saneamiento	básico.	Es	una	dimensión	que	debe	ser	tratada	con	mayor	énfasis,	debido	a	que	
el	municipio	 tiene	potencial	 turístico	 y,	 en	particular,	para	 todos	aquellos	municipios	que	
tienen	un	alto	potencial	 turístico,	 porque	esto	mejorará	no	 solo	 la	 calidad	de	 vida	de	 los	
habitantes	sino	también	el	turismo	nacional	como	internacional	que	se	traduce	en	fuentes	
de	empleo	e	ingresos.	Para	ello,	es	importante	enfocarse,	en	primer	lugar,	en	hogares	que	
cuentan	 con	miembros	menores	 de	 5	 años	 ya	 que	 es	 el	 segmento	 de	 la	 población	más	
vulnerable	 a	 la	 falta	 de	 saneamiento	 adecuado,	 en	 el	 caso	 de	 áreas	 rurales,	 la	
implementación	de	baños	ecológicos	es	una	solución	que	permitirá	que	cada	vivienda	cuente	
con	una	adecuada	manera	de	eliminar	sus	aguas	negras	y	evitar	así	realizar	sus	necesidades	
al	aire	libre.	A	la	par	es	necesario	fortalecer	las	campañas	de	promoción	e	información	para	
mejorar	las	prácticas	de	higiene	personal.	
	

Ø Educación,	 al	 igual	 que	 en	 el	 caso	 del	 municipio	 de	 Carangas,	 es	 importante	 que	 los	
establecimientos	educativos	cuenten	con	baños	separados	para	niños	y	niñas,	electricidad,	
la	dotación	del	material	mobiliario/didáctico	correspondiente.	Es	necesario	destacar	que	si	
bien	 la	 infraestructura	es	una	problemática	que	afecta	 a	 la	mayoría	de	 los	municipios	de	
estudio,	no	debe	pasarse	por	alto	que	la	educación	que	se	imparte	en	medio	rurales	debe	
tener	 como	 objetivo	 incrementar	 la	 resiliencia	 de	 los	 hogares	 agrícolas	 a	 través	 del	
conocimiento,	tiene	que	existir	coherencia	entre	los	medios	de	vida	y	la	educación	impartida,	
para	que	exista	un	consenso	entre	 los	padres	de	familia,	 los	educadores	y	 las	autoridades	
municipales	y,	así	poder	incrementar	no	solo	la	matriculación	sino	también	la	permanencia	y	
la	culminación	de	los	estudios	primarios	y	secundarios.	

4.4 Yunguyo	de	Litoral	
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En	Yunguyo	del	Litoral	se	proponen	las	siguiente	soluciones	basadas	en	el	diagnóstico	del	IPM	y	la	
información	cualitativa	del	estudio:	

Ø Se	 debe	 comprender	 que	 en	 el	 ámbito	 rural	 la	 seguridad	 alimentaria	 y	 nutricional	 están	
estrechamente	 relacionadas	 con	 la	 agricultura	en	el	 entendido	que	 la	población	de	áreas	
rurales	 consume	 lo	 que	 produce,	 por	 lo	 tanto,	 cualquier	 política	 debe	 estar	 enfocada	 en	
mejorar	la	resiliencia,	la	productividad	y	la	diversificación	de	estos	pequeños	agricultores	con	
el	 objetivo	 de	 asegurar	 que	 dispongan,	 en	 todo	 momento	 de	 alimentos	 asequibles,	
accesibles,	 diversos,	 nutritivos	 e	 inocuos	 para	 así	 poder	 satisfacer	 las	 necesidades	
alimentarias	de	cada	uno	de	 los	miembros	de	 los	hogares.	En	consecuencia,	es	necesario	
invertir	en	mejorar	los	sistemas	alimentarios	locales,	en	educación	nutricional,	campañas	de	
comunicación	para	promover	un	cambio	de	hábitos,	y	en	el	empoderamiento	de	las	mujeres	
para	que	puedan	mejorar	su	propio	estado	nutricional	y	el	de	sus	familias.	Incrementar	las	
capacidades	 productivas	 de	 la	 población	 rural	 pobre	 para	 ello	 se	 debe	 integrar	 las	
consideraciones	nutricionales	en	las	etapas	de	la	cadena	de	valor	alimentaria	posteriores	a	
la	producción	(almacenamiento,	elaboración,	distribución,	comercialización,	etc.),	dado	que	
el	almacenamiento,	comercialización	y	distribución	de	sus	productos	ayudará	a	implementar	
en	 los	 hogares	 una	 especie	 de	 “colchón”	 para	 así	 poder	 continuar	 con	 las	 actividades	
agrícolas	y	que	las	mismas	no	se	vean	interrumpidas.	
	

Ø Agua,	es	necesario	ampliar	el	acceso	al	agua	mediante	la	inversión	en	políticas	para	equilibrar	
y	mejorar	el	suministro	y	la	demanda	de	agua,	incluido	el	tratamiento	y	la	distribución	del	
suministro	 de	 agua	 y	 debe	 ser	 una	 prioridad	 para	 este	municipio,	 principalmente,	 en	 las	
comunidades	 de	 Micaya	 y	 Surpo.	 Adicionalmente,	 es	 necesario	 apoyar	 la	 agricultura	 de	
secano	 y	 los	 sistemas	 de	 riego	 a	 pequeña	 escala	 para	 salvaguardar	 el	 agua,	 además	 de	
mejorar	 el	 valor	 nutricional	 y	 comercial	 de	 la	 producción	 de	 alimentos,	 situación	 que	
permitirá	aumentar	los	ingresos	de	los	hogares	que	se	dedican	enteramente	a	actividades	
agrícolas.	
	

Ø Educación.	En	el	municipio	de	Yunguyo	del	Litoral,	de	acuerdo	con	el	censo	de	derecho,	se	
reconoce	 que	 existe	 un	 número	 reducido	 de	 estudiantes	 y,	 no	 obstante,	 en	 los	 PTDI	 del	
municipio	se	continúa	programando	recursos	para	la	infraestructura	en	un	contexto	donde	
no	 hay	 una	 cantidad	 de	 estudiantes	 suficiente,	 a	 esto	 se	 añade	 la	migración	 de	 familias	
enteras	hacia	otros	municipios.	Es,	en	ese	sentido,	que	se	recomienda	enfatizar	recursos	para	
lograr	 la	asistencia	y	 la	culminación	de	estudios	a	través	de	un	sistema	de	transporte	que	
permita	a	todos	los	niños	acceder	mínimamente	a	educación	primaria	y	la	implementación	
de	 la	alimentación	complementaria	escolar,	para	complementar	 la	seguridad	nutricional	y	
alimentaria.	En	el	caso,	de	estudiantes	de	educación	secundaria,	de	igual	manera	se	deben	
garantizar	 recursos	 para	 el	 transporte	 de	 los	 mismos	 hacia	 otros	 municipios	 dado	 que	
Yunguyo	del	Litoral	únicamente	cuenta	con	el	servicio	de	educación	primaria	según	el	PTDI	
2016	–	2020.	
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4.5 Esmeralda	
	

En	 el	municipio	 de	 Esmeralda	 se	 proponen	 las	 siguientes	 soluciones	 en	 correspondencia	 con	 las	
preocupaciones	expresadas	y	la	información	procesada:	

Ø Nutrición.	El	gobierno	autónomo	municipal	debe	hacer	un	esfuerzo	mayor	para	vincular	a	
pequeños	 agricultores	 familiares	 con	 los	 consumidores	 con	 el	 objetivo	 de	 mejorar	 los	
resultados	 a	 nivel	 de	 producción,	 procesamiento	 y	 consumo.	 Para	 abordar	 aspectos	
nutricionales	también	se	debe	pensar	en	el	ciclo	de	vida,	es	decir,	tiene	prioridad,	los	niños,	
las	adolescentes,	las	mujeres	en	edad	reproductiva	y	las	mujeres	embarazadas	y	lactantes	y	
cualquier	intervención	también	debe	realizarse	de	acuerdo	a	sus	necesidades	nutricionales,	
en	ese	sentido,	es	importante	resalta	que	la	Alimentación	Complementaria	Escolar	y	el	bono	
Juana	Azurduy	son	medidas	acertadas	y	que	3	de	 los	4	municipios	planifican	presupuesto	
para	estos	bonos.	
	

Ø Agua.	Es	necesario	ampliar	el	acceso	al	agua	mediante	la	inversión	en	políticas	para	equilibrar	
y	mejorar	el	suministro	y	la	demanda	de	agua.		
	

Ø Educación.	 Al	 igual	 que	 en	 el	 caso	 del	 municipio	 de	 Coipasa,	 es	 importante	 que	 los	
establecimientos	educativos	cuenten	con	baños	separados	para	niños	y	niñas,	electricidad,	
la	dotación	del	material	mobiliario/didáctico	correspondiente.	De	igual	manera,	la	educación	
que	se	imparte	debe	tener	como	objetivo	incrementar	la	resiliencia	de	los	hogares	agrícolas	
a	 través	 del	 conocimiento,	 tiene	 que	 existir	 coherencia	 entre	 los	 medios	 de	 vida	 y	 la	
educación	impartida,	para	que	exista	un	consenso	entre	los	padres	de	familia,	los	educadores	
y	las	autoridades	municipales	y,	así	poder	incrementar	no	solo	la	matriculación	sino	también	
la	permanencia	y	la	culminación	de	los	estudios	primarios	y	secundarios.	

	
5. Soluciones	estratégicas	

	

5.1 Mecanismos	de	inversión	pública	
	

Ø Fortalecer	las	capacidades	de	los	municipios	para	impulsar	proyectos	de	inversión	con	mayor	
facilidad	a	los	municipios	dispersos.	
	

Ø Incorporar	en	el	FPS	un	servicio	especial	para	los	GAM	más	dispersos	y	con	bajas	capacidades	
de	movilización	de	recursos.	
	

Ø Asignacion	 diferenciada	 de	 la	 inversion	 productiva,	 social	 y	 solidaria	 para	 sostener	 la	
viabilidad	de	municipios	en	condiciones	de	extrema	pobreza	y	desastre	ambiental.		
	

Ø Reconocer	la	extrema	in-seguridad	alimentaria	y	nutricional.	Apoyar	con	ferias	solidarias	y	
despensas	comunitarias	para	poblaciones	dispersas.		
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5.2 Reformas	institucionales	
	

Ø En	 situaciones	 de	 crisis,	 se	 requiere	 un	 diseño	 de	 las	 políticas	 de	 protección	 que	 deben	
incorporar	intervenciones	especiales	para	comunidades	dispersas.	
	

Ø Recolección	 de	 información	 y	 empadronamiento	 de	 comunidades.	 Reconocer	 que	 tienen	
población	pendular	y	con	migración	temporal	

	
Ø Prevención	de	actividades	ilegales	en	las	zonas	dispersas.		

	
Ø Empoderamiento	de	las	comunidades.	Planificación	especial	de	las	zonas	rurales	dispersas.		

	
Ø Enfrentar	la	falta	de	confianza,	generar	cohesión	social	en	las	comunidades	e	incorporación	

de	proyectos	para	una	reconversión	de	las	comunidades	dispersas.	
	

Ø Generar	 apoyo	 solidario	 a	 los	 pueblos	 indígenas	 y	 conocer	 la	 interacción	 cultural	 de	 las	
organizaciones	de	las	autonomías	indígenas	en	un	proceso	de	descolonización	genuina.				

	
	
	

6. Recomendaciones	
	

Ø Bajo	un	enfoque	de	pobreza	multidimensional,	fortalecer	los	sistemas	de	planificación	local.	
Integrar	con	problemas	como	el	cambio	climático	y	la	migración	por	expulsión.	
	

Ø Re-definir	 los	sistemas	de	planificación	con	 la	 incorporación	de	autoridades	municipales	y	
departamentales	

	
Ø Avanzar	hacia	un	mapeo	de	las	zonas	rurales,	éstas	presentan	problemas	radicales	respecto	

a	la	situación	de	pobreza,	pobreza	de	adulto	mayor,	cambio	climático,	desastres	ambientales	
y	anomia	institucional.	

	
Bibliografía	
No	hay	ninguna	fuente	en	el	documento	actual.	

	
	



administracion@aru.org.bo
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1. Introducción

Este documento corresponde al séptimo producto de la Consultoría: “Fortalecimiento de la
resiliencia de la población del Altiplano Sur del Departamento de Oruro.”. El documento
se desarrolla en 3 puntos;

la planificación de los talleres; incluye la descripción de la metodología empleada, los contactos
por territorio, los materiales empleados y el programa definido
Herramientas de devolución; se detalla los generado como herramientas para la devolución,
la plataforma desarrollada, el Eedatam de escritorio y los reportes municipales
Finalmente, se describe la ejecución de los talleres donde se aborda los participantes y se
describen los resultados principales.

2. Planificación de los talleres de devolución de información

2.1. Metodología

Se definió adoptar la modalidad de taller para la devolución en los 5 territorios, debido al COVID-19
se opto por la vía virtual, por medio de la cuenta institucional de Zoom de Fundación Aru.

Los objetivos para el taller en cada municipio fue:

Presentar las objetivos del proyecto
Presentar las características de la recolección de información
Presentar los resultados obtenidos sobre la temática del Índice de pobreza Multidimensional,
sus dimensiones, valores, y otros componentes presentes en la plataforma desarrollada
Discutir los resultados obtenidos y precisar si refleja la situación del territorio
A partir de los resultados mostrados:

• identificar alternativas de soluciones
• identificar una posibles rutas para la implementación de las soluciones

Se diseño tres actividades para el taller, estas son:

Actividad 1, ideas previas: Con el objetivo que los participantes del territorio identifiquen
las principales problemáticas en su municipio de acuerdo a las dimensiones del IPM previo a
conocer los resultados del municipio.
Actividad 2, Plataforma: Se presenta la plataforma virtual desarrollada con los resultados
para el territorio
Actividad 3, Preguntas guías: A partir de la información presentada se plantean preguntas
para motivar la discusión y la identificación de alternativas de soluciones, las preguntas son:

• Esta información ¿coincide con su opinión?
• Dados estos datos, ¿cuál debería ser nuestro objetivo principal? ¿A quién le compete?
• ¿Qué actividades específicas se pueden implementar para mejorar la situación?
• ¿Cómo podríamos trabajar juntos para lograr esto?

Los resultados del taller son insumos para el producto 5.
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2.2. Proceso de contacto con los territorios

Una vez definida la metodología se procedió a contactar con las autoridades de cada uno de los cinco
territorios. Se empleo los contactos obtenidos en el proceso de recolección de datos para proceder
con la definición de la realización del taller.

El contacto fue dirigido a las alcaldías de los cinco territorios para coordinar fecha y hora de los
talleres, respecto los participantes por de los territorios fue exclusivamente definido por la autoridad
municipal.

El proceso de contacto inicio el 12 de febrero en los distintos territorios, el medio usado para ello fue
principalmente mediante llamadas telefónicas. Donde se estableció de forma coordinada el siguiente
cronograma:

24 de febrero, 10:00 am: Municipio de Yunguyo del Litoral
02 de marzo, 14:00 pm: Municipio de Esmeralda
03 de marzo, 14:00 pm: Municipio de Carangas
04 de marzo, 10:00 am: Municipio de Coipasa
06 de marzo, 14:00 pm: AIOC Uru Chipaya

Para cada uno de los talleres acordados se realizó la invitación al equipo del PNUD mediante correos
electrónicos para que puedan participar.

2.3. Materiales

A continuación se lista el material empleado para el desarrollo del taller:

Cuenta institucional de Zoom de Fundación Aru
Presentación en PowerPoint para cada territorio
Espacio virtual desarrollado en MIRO
Plataforma de devolución disponible en dirección web
Grabación de la sesión en Zoom

2.4. Programa

El programa definido para el taller fue:

Bienvenida al taller
Presentación del PowerPoint preparado
Actividad 1, Ideas previas
Actividad 2, Plataforma
Actividad 3, Preguntas guías
Cierre del taller

Se anexa al documento un ejemplo de la presentación preparada en PowerPoint.
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3. Herramientas de devolución

Se diseñaron tres herramientas para el proceso de devolución a los territorios, las dos primeras son
herramientas digitales y la última un reporte físico que se entrega en el territorio.

3.1. Plataforma de devolución

A partir de la base de datos generada del proceso de recolección y la generación de los indicadores
vinculados al Indice de Pobreza Multidimensional se diseño una plataforma de visualización de
datos tipo “Tablero de datos” (dashboard) en el paquete estadístico R. Este permite generar una
salida tipo html para ser alojada en la web.

La plataforma es alojada en la cuenta de github fundación Aru y se adjunta el código y la salida
html como anexo en el CD de este producto. Se diseño dos plataformas según la salida de los
indicadores; la primera vinculada a la intensidad de la pobreza y la segunda en base a la incidencia,
los enlaces a ambas plataformas son:

Intensidad: https://arufoundation.github.io/oruro-ipm/ipm
Incidencia: https://arufoundation.github.io/oruro-ipm/ipm_incidencia

Las plataformas tienen la siguiente información

Ventana para la elección del territorio

Enlaces en el panel principal para descargar el Redatam diseñado y acceder a la web de Aru
Fila con 3 indicadores del IPM a nivel global del territorio; Incidencia, intensidad y M0
Pestañas para ver un gráfico de telaraña con las 11 dimensiones del IPM para el municipio y
sus comunidades, en la telaraña se interpretra un mayor nivel de precariedad por dimensión
si el punto se acerca a 100.
Tres pestañas inferiores que incluyen:

• Resumen general: Estadísticas básicas de la recolección y los hogares; Hogares entre-
vistados, promedio de edad del jefe y del informante, sexo y estado civil del jefe del
hogar

• Componentes: Tabla con el resultado agregado para el territorio por dimensión, incluye
valores mínimos y máximos y una escala de colores por celda.

• Sub Componentes: Tabla con el resultado agregado para el territorio por subdimensión,
incluye valores mínimos y máximos y una escala de colores por celda.

La siguiente figura muestra una captura de la plataforma:

3.2. Redatam

Con la información básica de la base de datos del cuestionario del hogar se diseño un diccionario
para ser utilizado en Redatam, este permite realizar las consultas básicas del paquete sobre la base
de datos. Para acceder a la información desarrollada para el Redatam se incluye un enlace en la
plataforma descrita en el apartado anterior que permite descargar un comprimido que contiene:
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Figura 1: Captura de pantalla plataforma

Instalador del Redatam
Diccionario para los 5 territorios
Instrucciones de uso

El uso de esta herramienta esta orientada a emplear el Redatam Process que es una versión local
en el escritorio de trabajo. Es posible habilitar un interfaz web para la consulta, sin embargo, es
necesario habilitar un servidor y gestionar el respectivo mantenimiento, se recomienda implementar
este componente para un futuro acercamiento y capacitación presencial en los territorios.

3.3. Reportes del IPM

Se diseñaron reportes metodológicos por territorio, como un recurso físico que describe el IPM y
sus características, se incluye también un documento que describe los criterios de los puntos de
corte y la ponderación dada en las dimensiones. Estos se adjuntan como anexo al documento.

A partir de los talleres de devolución el los reportes elaborados, se realizó la entrega de este material
a las autoridades de los territorios, se adjunta las notas de recepción de este material al final del
documento.

4. Ejecución de los talleres.

A continuación se detalla para cada municipio las características de los talleres realizados
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4.1. Municipio de Yunguyo del Litoral

Fecha de Taller: 24/02/2021
Hora: 10:00 am.

Participantes: Fundación ARU

• Wilson Jimenes Pozo, Coordinador del Proyecto
• Álvaro Chirino, Director de la fundación ARU
• Marisol Quenta, Investigador cualitativa

Participantes: PNUD

• Milenka Figueroa
• Paola Requena

Participantes: Municipio de Yunguyo de Litoral

• Deysi Amaru de Visa, Alcalde
• Melisa Alarcon, Secretaria Municipal
• Carlos Visa, Presidente del consejo
• Bertha Equise, Concejal
• Ivan Visa Challapa, Corregidor de Micaya
• Ada Guzman, Corregidor de Surpo
• Walter Amaru Visa, Corregidor de Yunguyo

Correo: mscarlent@hotmail.com

4.1.1. Resultados del taller

Se enfatizó las principales problemáticas del Municipio

1 Adaptación al cambio climático 2 Activos agrícolas 3 Exposición y resiliencia a efectos adversos
4 Abastecimiento de agua domestica 5 Saneamiento e higiene 6 Seguridad alimentaria

Haciendo énfasis (Transcrito):

(DA) Buenos días, quisiera comunicarles que en mi municipio la helada se lo ha llevado todo el
sembradío como la quinua, papa y haba ¡todo se lo llevo! ¡No hay nada de producción! Este año
no hay lluvia en nuestro sector, apenas ha llovido un par de días no más, no hay lluvia, hay sequia
totalmente este año. Así también está afectando a nuestro ganado hasta el momento sigue muriendo
por falta de agua y alfa alfa, Nosotros en el municipio somos productores de camélido, de producción
alimentaria es muy poco, ese poquito ya desapareció, hasta el momento ya no hay, lo que nosotros
tenemos es más ganado camélido y lo que más nos podría ayudar es: en el forraje.
(DA) Deisy Amaru Alcalde del municipio de Yunguyo de Litoral

4.2. Municipio de Esmeralda

Fecha de entrega: O2/03/2021
Hora: 14:00 p.m.
Participantes: Fundación ARU
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• Wilson Jiménez Pozo, Coordinador del Proyecto
• Álvaro Chirino, Director de la fundación ARU
• Marisol Quenta, Investigador cualitativa

Participantes: PNUD

• Milenka Figueroa
• Paola Requena

Participantes: Municipio de Esmeralda

• Efrain Capuma Viza, Alcalde
• Max Carlos Capuma Colque, Secretario Municipal administrativo
• Bladimir Paca Choque, técnico de Desarrollo
• Franz Rafael Arce, Corregidor de Romero Pampa
• Henry Condori, Corregidor Charcollo
• Limber Capuma Condori, Corregidor de Esmeralda
• Freddy Challapa Condori, Corregidor de Belen
• Whilly Gabriel Arce, Corregidor Caipana
• Vicente Quecaña, Corregidor Piña Piñani
• Delfin Choque, Corregidor Villque
• Hugo Capuma, Corregidor Altuzani
• Erick Wilson, Corregidor Central

Correo institucional: gamdeesneralda@gmail.com

4.2.1. Resultados del taller

Se enfatizó las principales problemáticas del Municipio

1 Saneamiento e higiene 2 Salud y cuidado de la salud 3 Vivienda, vestimenta y energía 4 Abaste-
cimiento de agua doméstica 5 Seguridad nutricional y alimentaria

Haciendo énfasis (transcrito)

(EC) En realidad el municipio presenta estas debilidades, hubiese sido bueno que participemos
más corregidores y confirmen los datos. Nos parece un excelente trabajo que realizaron y presenta
información del municipio de Esmeralda. Tenemos que hacer convenios con algunas instituciones y
le compete a la alcaldía solucionar o hacer los enlaces con otras instituciones. (EC) Corregidor de
Esmeralda

4.3. Municipio de Carangas

Fecha de entrega: O3/03/2021

HORA: 14.00 pm.
Participantes: Fundación ARU

• Wilson Jimenes Pozo, Coordinador del Proyecto
• Álvaro Chirino, Director de la fundación ARU
• Marisol Quenta, Investigador cualitativa
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Participantes: PNUD

• Milenka Figueroa
• Paola Requena

Participantes: Municipio de Carangas

• Rubén Plata Flores, Alcalde
• Ronald David Visa Choque, Corregidor titular de Carangas
• Darwin Choque, Hilaca Mayor
• Jaime Verastegui, Hilaca Principal
• Claudio Choque Colque, Corregidor Auxiliar
• Caleb Visa, Corregidor Auxiliar Mantos

Correo institucional: gobcarangas1@gmail.com

4.3.1. Resultados del taller

Enfatizando los principales problemáticas del Municipio

1 Abastecimiento de agua doméstica
2 Saneamiento e higiene
3 Adaptación al cambio climático
4 Vivienda, vestimenta y energía
5 Exposición y resiliencia a shocks
6 Educación

Haciendo énfasis (transcrito)

(CV) Me parece bien esta información que nos están dando, son problemas que estamos viviendo
el tema del granizo es lo que nos afectó el tema de la electricidad, la falta de agua son
grandes campos que están siendo afectado, el municipio de Carangas son hectáreas que se
arruino estos problemas que la naturaleza nos trajo. Uno de los temas que puede ayudar
es los seguros de agricultura que la producción esté asegurado. No sabemos a quién acudir,
puede que le competa a la alcaldía.

(CVI) Calev Visa Corregidor

4.4. Municipio de Coipasa

Fecha de entrega: O4/03/2021
Hora: 10:00 a.m.

Participantes: Fundación ARU

• Wilson Jimenes Pozo, Coordinador del Proyecto
• Álvaro Chirino, Director de la fundación ARU
• Marisol Quenta, Investigador cualitativa
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Participantes: PNUD

• Milenka Figueroa
• Paola Requena

Participantes: Municipio de Coipasa

• Juan Jose, Alcalde
• Galio Aguirre, Corregidor
• Rusbert Fernandez, Mallku
• David Rojas, Mayor Alcalde
• Raul Perez, Mayor principal
• Martin Choque, Técnico

4.4.1. Resultados del taller

Enfatizando los principales problemáticas del Municipio

1 Abastecimiento de agua doméstica 2 Seguridad nutricional y alimentaria 3 Saneamiento e higiene
4 Vivienda, vestimenta y energía 5 Salud y cuidado de la salud 6 Adaptación al cambio climático
7 Activos no agrícolas 8 Activos agrícolas 9 Exposición y resiliencia a shocks 10 Igualdad social y
de género

Haciendo énfasis (transcrito) (JJ) Es evidente estas necesidades, en este momento estamos tomando
agua salada en cuanto a la alimentación estamos con problemas en el tema de alcantarillado no
tenemos la energía es algo que no tenemos en el tema agrícola estamos inseguros no son seguros
nuestra producción, por esta razón es que nuestra gente sale a otros lados a generar economía, para
mantener a sus familias, la escases de trabajo afecta demasiado.

(JJ) Juan Jose Alcalde

4.5. Autonomía Indigena Originario Campesino Uru Chipaya

Fecha de entrega: 06/03/2021
Hora: 14:00 p.m.

Participantes: Fundación ARU

• Wilson Jimenes Pozo, Coordinador del Proyecto
• Álvaro Chirino, Director de fundación ARU
• Marisol Quenta, Investigador cualitativa

Participantes: PNUD

• Paola Requena

Participantes: (AIOC) Autonomía Indígena Originario campesino Uru Chipaya

• Zacarias Huarachi, Alcalde
• Onorio Chino, Diputado
• Martin Mamani, Corregidor de Aiparavi
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4.5.1. Resultados del taller

Enfatizando los principales problemáticas del Municipio

1 Adaptación al cambio climático 2 Exposición y resiliencia a shocks 3 Educación 4 Salud y cuidado
de la salud 5 Seguridad nutricional y alimentaria

Haciendo énfasis (transcrito)

(SH) Es evidente los problemas: nosotros en Chipaya vivimos del río Lauca, en estos 4 años que
estoy de autoridad, me preocupa el desvió de aguas del Río Lauca, nosotros vivimos de este río creo
que de aquí a unos 40 años se secara el río, muchos están haciendo desvíos los vecinos hay proyectos
de micro riegos entonces nosotros actualmente no tenemos micro riegos, todos tienen derecho a tener
agua, pero no tenemos un artículo, donde diga que Chipaya vive del Río Lauca. ¿Cómo podemos
solucionar este problema? Los 4 Ayllus no están siendo beneficiados. Quisiera que el diputado tal
vez nos podría ayudar el hermano Onorio nos puede ayudar. En el tema de seguridad alimentaria
estamos mal, producimos quinua, pero lo vendemos y los niños están consumiendo comida chatarra
no consumen nuestros alimentos que producimos. (SH) Sacarias Huarachi Alcalde (OCH) Esa parte
del tema del agua, estamos viviendo en desigual, diría que el gobierno central seria el que tendría
que solucionar este problema, los ayllus estamos viviendo desigual ¿No?.
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A. Reportes por territorio para el IPM
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Municipio de Carangas

Medición y resultados del Índice de Pobreza

Multidimensional

Fundación Aru

Marzo, 2021
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Desde fines de 2020 se llevó a cabo el proyecto “Recolección de in-

formación en el Altiplano Sur de Oruro” ejecutado por Fundación

ARU con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarro-

llo (PNUD) y las autoridades de cuatro Gobiernos Autonómos Muni-

cipales (GAM) y la Autonomía Indígena Originaria Campesina (AIOC)

Uru Chipaya. Mediante un Censo de Derecho, se indagaron caracte-

rísticas de las familias y de las comunidades en el Altiplano Sur de

Oruro orientado a construir una medida de pobreza multidimensio-

nal.

Pobreza multidimensional | censo de derecho | enfoque rural | Altiplano
sur de Oruro

E
l presente documento muestra los resultados del Índice
de Pobreza Multidimensional (IPM) para el municipio de

Carangas ubicado en la provincia Mejillones del departamento
de Oruro del Estado Plurinacional de Bolivia, y se emplean
tablas y gráficas descriptivas para comprender las diferentes
facetas de la pobreza que experimentan los hogares de este
territorio.

Estructura del IPM

Con base en la conceptualización del Fondo Internacional
de Desarrollo Agrícola (FIDA), el IPM comprende 11 dimen-
siones, 35 subdimensiones y 112 indicadores. Las primeras 6
dimensiones corresponden a necesidades fundamentales y, las
restantes 5 corresponden a los medios de vida en un entorno
rural. Para el cálculo de los índices se utilizó la metodología
propuesta por Alkire y Foster (2011).

Con el propósito de medir el grado de pobreza, se agregaron
las 11 dimensiones con una misma ponderación, es decir, todas
las dimensiones son consideradas igualmente importantes:

NECESIDADES FUNDAMENTALES

'

&

$

%

1. Seguridad nutricional y alimentaria (1/11)
2. Abastecimiento de agua doméstica (1/11)
3. Salud y cuidado de la salud (1/11)
4. Saneamiento e higiene (1/11)
5. Vivienda, vestimenta y energía (1/11)
6. Educación (1/11)

Necesidades Fundamentales

1. Seguridad nutricional y alimentaria: Mide la
estabilidad y disponibilidad de suficientes cantidades
de alimentos adecuadamente nutritivos para el hogar.

2. Abastecimiento de agua doméstica: Mide la ca-
lidad probable del agua doméstica, así como la esta-
bilidad del suministro y el acceso de los hogares a
ella.

3. Salud y cuidado de la salud: Mide la calidad de
la atención médica en función del estado de salud,
el acceso de las personas a la atención médica y la
calidad de la atención brindada.

4. Saneamiento e higiene: Mide la calidad del sanea-
miento del hogar (instalaciones sanitarias), la gestión
del desperdicio de alimentos y la higiene personal.

5. Vivienda, vestimenta y energía: Mide la calidad
general de la construcción de la vivienda del hogar,
la disponibilidad de ropa adecuada y la calidad de
las fuentes de energía utilizadas en el hogar (con
respecto a la contaminación del aire interior y la
eficiencia del combustible).

6. Educación: Mide la calidad de la educación formal
de los niños, su disponibilidad y el acceso de los niños
a ella.

Medios de vida y bienestar rural

7. Activos agrícolas: Mide la capacidad general del
hogar para producir alimentos y/o generar ingresos
agrícolas.

8. Activos no agrícolas: Mide la capacidad de gene-
ración de ingresos no agrícolas del hogar, el acceso
al crédito y la riqueza del hogar.

9. Exposición y resistencia a eventos adversos:
Mide la exposición del hogar a los shocks naturales
y socioeconómicos y su capacidad para hacer frente
y recuperarse de dichos shocks.

10. Igualdad social y de género: Mide la igualdad de
acceso a la alimentación, la educación y la atención
médica para niños y adultos, mujeres y hombres,
así como el grado de igualdad social en el munici-
pio/comunidad/AIOC.

Proyecto: Fortalecimiento de la resiliencia de la población del Altiplano Sur del departamento de

Oruro

Documento elaborado por Lucila Aguilar con la colaboración de Wilson Jimenez y Alvaro Chirino

1
Comentarios y/o sugerencias a: administracion@aru.org.bo.
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11. Adaptación al cambio climático: Mide la can-
tidad de prácticas agrícolas implementadas por los
hogares, las fuentes de agua para actividaes agrope-
cuarias, la capacidad humana y la resiliencia de la
infraestructura de municipios/comunidades/AIOC.

MEDIOS DE VIDA Y BIENESTAR RURAL

'

&
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%

7. Activos agrícolas (1/11)
8. Activos no agrícolas (1/11)
9. Exposición y resistencia a eventos

adversos (1/11)
10. Igualdad social y de género (1/11)
11. Adaptación al cambio climático (1/11)

Pasos para la medición de la pobreza multidimensional

(método Alkire - Foster)

1. Establecer las unidades de análisis: Implica identifi-
car la unidad sobre la que se construirán los indicadores
y la unidad de análisis sobre la cual se reportarán los
resultados del IPM. En este caso, la unidad de análisis

son los hogares que viven habitualmente en el municipio.

2. Definir las dimensiones e indicadores: Implica la
construcción de una lista de indicadores relevantes que
estén disponibles para todos los hogares y agruparlos en
dimensiones de pobreza. La lista de dimensiones, subdi-
mensiones e indicadores provienen de los lineamientos
provistos por el FIDA.

3. Definir el esquema de pesos: Asignación de pesos o
ponderaciones a cada dimensión e indicador j de manera
que los pesos reflejen la importancia normativa de cada di-
mensión e indicador. En este caso, las dimensiones tienen
la misma ponderación, sin embargo, para las ponderacio-
nes tanto a nivel de subdimensiones como de indicadores
se emplean los criterios del FIDA.

4. Establecer los umbrales unidimensionales (zj): De-
finición de los umbrales de privación para cada indicador
(primer corte), es decir, el nivel suficiente (normativo) pa-
ra que un hogar� se considere sin privación o sin carencia
en cada indicador:

g
0
ij =

;
1 si xij < zj

0 e.o.c.

Como la cantidad de indicadores supera la centena se
presenta un documento adjunto para mayor detalle sobre
los puntos de corte zj para cada indicador junto a su
respectiva ponderación wj .

5. Cálcular el puntaje de privación: Puntaje para cada
hogar que toma en cuenta la suma ponderada de priva-
ciones.

ci =
dÿ

j=1

wjg
0
ij

�
Se define xij como el logro del hogar i en el indicador j.

6. Establecer el umbral de pobreza (k): Umbral nor-
mativo (segundo corte) que refleja la proporción de priva-
ciones ponderadas bajo el cual un hogar es considerado
pobre multidimensional. Para la obtención de este punto
de corte se recurre a un valor que maximiza la variación
en la explicación de cuanta pobreza existe con base en
ciertas características, en este caso, se toma una referencia
geográfica: municipio. Al realizar este procedimiento se
puede identificar que el valor que toma k es del 33 %, no
obstante, se emplea un valor conservador con k igual a
un 30 % y, se presentan los resultados del IPM en torno a
este umbral.

ci(k) =
;

ci si ci Ø k

0 e.o.c.

7. Cálculo de la tasa de incidencia (H): Porcentaje de
hogares pobres considerando un umbral de pobreza k.

H =
qN

j=1 flk(xij , z)
N

= q

N

Donde: flk(xi.; z) =
;

1 si ci Ø k

0 e.o.c.

8. Cálculo de la tasa de intensidad (A): Promedio pon-
derado de todos las privaciones que experimentan los
hogares pobres.

A =
qq

i=1 ci(k)
q

9. Índice de Pobreza Multidimensional (IP M ≠ M0):
Combina la incidencia (H) y la intensidad de la privacio-
nes que experimentan los hogares pobres (A).

M0 = H ú A = q

N
ú

qq

i=1 ci(k)
q

10. Desagregación de la pobreza multidimensional:
Contribución al IP M ≠ M0 por dimensión y por sub
poblaciones.

Resultados del IPM para Carangas

Carangas está conformado por las comunidades de
Calacollo, Carangas, Cotaña, Fundición, Huañoco, Hutallani,
Jachacalani, Mantos, Pisaqueri, Pucara y Triandino. La inci-
dencia de pobreza multidimensional estimada (H) es de 78.3 %
para un umbral de pobreza k = 30 %, es decir, en promedio el
78.3 % de los hogares de este territorio experimenta privación
en al menos un 30 % de las 11 dimensiones (3 dimensiones)
o más de dos tercios (78.3 %) de los hogares del municipio
experimentan privación en al menos 34 de los 112 indicadores
que conforman el índice de pobreza multidimensional.
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Cuadro 1. Principales índices de pobreza multidimensional
(resultados a nivel municipal)

Nivel

Global

Índices de pobreza multidimensional

Incidencia de la Pobreza, (H, %) 78.38
Intensidad de la Pobreza, (A, %) 36.46
IPM - M0 0.29
Vulnerabilidad a la Pobreza Multidimensional, (V, %) 21.62
Severidad de la Pobreza Multidimensional (S, %) 1.35

Fuente: Elaboración propia. Fundación ARU, 2020.

Por otra parte, realizando un análisis de la intensidad
de la pobreza (A), ésta alcanza el 36.5 %, es decir, cada
hogar pobre multidimensional del municipio experimenta, en
promedio, privaciones en más de un tercio de los indicadores
ponderados. Una vez conocidos los resultados de los índices
de incidencia e intensidad, corresponde efectuar el análisis
respecto al índice de pobreza ajustada IP M ≠ M0, y el mismo
reporta un valor de 0.29 que implica que los hogares pobres
multidimensionales en el municipio experimentarían un 29.0 %
del total de privaciones si se considerara a todos los hogares
como pobres y privados en las 11 dimensiones.

Finalmente, también se observa la vulnerabilidad a la
pobreza multidimensional. El índice hace referencia a aquellos
hogares que se encuentran privados en un intervalo inferior a
10 puntos porcentuales del umbral k establecido, es decir, son
los hogares cuyo porcentaje de privación se encuentra entre el
20 % y el 30 %. En ese sentido, se puede notar que el 21.6 %
de los hogares que habitan en el municipio se encuentran
próximos al umbral de pobreza de manera que el incremento
en al menos una privación puede convertirlos en pobres
multidimensionales. Respecto a, la severidad de la pobreza
multidimensional, se puede distinguir que el mismo es de
1.3 %, es decir, en el municipio el 1.3 % de los hogares tienen
un puntaje de privación es superior al 45 % (hogares que están
privados en 5 dimensiones o más o, de forma equivalente, 50
indicadores o más).

Por otra parte, dada la propiedad de aditividad del
IP M ≠ M0 se descompone el índice por dimensiones. Esto
permite notar la contribución que tiene cada dimensión a
la medida de pobreza multidimensional, así por ejemplo, es
posible observar que las dimensiones con un mayor peso son
las dimensiones de adaptación al cambio climático (18.0 %),
seguido por activos no agrícolas (14.3 %), activos agrícolas
(13.9 %), exposición y resistencia a eventos adversos (11.7 %)
y salud y cuidado de la salud (10.1 %), y, las dimensiones con
menor influencia sobre el IP M ≠ M0 son: igualdad social y
de género (2.7 %), seguridad alimentaria y nutricional (4.0 %),
vivienda, vestimenta y energía (4.9 %), educación (5.0 %) y
abastecimiento de agua doméstica (5.5 %), y encontrándose en
un punto medio está la dimensión de saneamiento e higiene
(9.8 %).

En Carangas las dimensiones relacionadas a medios de vida
y bienestar rural son las que mayor contribución tienen a la
medida M0, principalmente la dimensión de adaptación al
cambio climático indicando que se presenta un número alto de

hogares que no realiza más de 2 prácticas agrícolas, enfrenta 3
problemas o más con sus tierras o tienen un acceso a fuentes
de agua no mejoradas para realizar sus actividades agropecua-
rias o la recepción/acceso a información meteorológica no es
diversa y/o el municipio no tiene planes de manejo de recursos
naturales.

Resultados a nivel comunal

Al desagregar los resultados a nivel de comunidades, se
advierte una marcada diferencia en los distintos índices, por
ejemplo, las comunidades con una mayor tasa de incidencia
de pobreza multidimensional son Calacollo, Cotaña, Huañoco,
Hutallani y Mantos (100.0 %), seguido por Pisaqueri (87.5 %),
Pucara (85.7 %), Carangas (71.4 %), Jachacalani y Triandino
(50 %) y, finalmente, quien no presenta incidencia al nivel k

establecido del 30 % es Fundición (0.0 %). La intensidad de
pobreza oscila entre el 33 % y 45 % para todas los comunidades
de análisis siendo más alta en Calacollo (45.6 %) y más baja
en Huañoco (33.7 %).

Fig. 1. Contribución de las comunidades al IPM municipal
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Fuente: Elaboración propia. Fundación ARU, 2020.

Analizando la incidencia ajustada o IP M ≠ M0, el valor
más alto le corresponde a la comunidad de Calacollo (0.46), en
segundo lugar, Mantos (0.40), seguido por Cotaña y Hutallani
(0.39), Huañoco y Pucara (0.34), Pisaqueri (0.31), Carangas
(0.25), Jachacalani (0.22) y, en último lugar, Triandino (0.18).
Si bien la comunidad de Fundición no presenta hogares
pobres multidimensionales con un corte de k igual a 30 %,
es la comunidad donde la vulnerabilidad a la pobreza se
destaca como la más alta (100 %), es decir, el 100.0 % de
los hogares que habitan en dicha comunidad se encuentran
próximos al umbral de pobreza, por lo tanto, el incremento
en al menos una privación puede convertir a esos hogares en
pobres multidimensionales. Otras comunidades que también
presentan cifras altas son Jachacalani y Triandino (50.0 %).
Respecto al segundo índice, severidad, se puede distinguir
que el mismo es igual al 0.0 % en todas las comunidades
excepto en Calacollo (100.0 %), es decir, aquellos hogares cuyo
puntaje de privación es superior al 45 % (hogares que están
privados en 5 dimensiones o más o, de forma equivalente, 50
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Fig. 2. Contribución de las dimensiones al IPM municipal
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Fuente: Elaboración propia. Fundación ARU, 2020.

indicadores o más) se encuentran en esta comunidad.

En el municipio de Carangas, desglosando la contribución
al índice M0, según comunidades (ver Figura 1), se puede
advertir que la comunidad de Carangas tiene una mayor
contribución a la medida de pobreza (40.6 %), seguido por
la comunidad de Pisaqueri (11.6 %) y, en último lugar, la
comunidad de Jachacalani (2.0 %), la comunidad de Fundición
no presenta contribución al IP M ≠ M0 pues con el umbral
de pobreza establecido no se calificaron a los hogares que
brindaron información como pobres multidimensionales.

A nivel comunal, también se presenta la intensidad de
pobreza en una escala de 0 % al 100 %, si bien la intensidad es
entendida como un promedio de las privaciones ponderadas
de aquellos hogares clasificados como pobres, donde los
pesos suman 100; para identificar que dimensiones y/o
subdimensiones necesitan ser atendidas, se realiza una
reescala de las ponderaciones para que las mismas sumen 100
dentro de cada dimensión y/o subdimensión. Esta operación
se realiza con fines ilustrativos y para observar en qué di-
mensiones la intensidad de pobreza multidimensional es mayor.

En todas las comunidades del municipio las dimensiones de
adaptación al cambio climático y saneamiento e higiene son las
que presentan mayor intensidad, no obstante, cada comunidad
tiene diferentes requerimientos tal es el caso, por ejemplo, de
la comunidad de Calacollo que requiere atención en activos
agrícolas y abastecimiento de agua doméstica, es decir, los

hogares pobres de este territorio no tienen garantizada el agua
para realizar sus actividades agropecuarias, a la vez, cuentan
con problemas sobre la titularidad y fertilidad de sus tierras;
respecto al agua, los habitantes declaran tener problemas en
el acceso, calidad y disponibilidad al recurso hídrico potable.
Por otra parte, en la comunidad de Jachacalani los hogares
pobres, requieren una focalización de recursos para atender
las dimensiones de salud y cuidado de la salud y saneamiento
e higiene, al igual que las comunidades de Hutallani y Pucara.
Finalmente, también se puede apreciar que las comunidades
tienen problemas, en su mayoría en las dimensiones de activos
no agrícolas y exposición y resistencia a eventos adversos, esto
quiere decir, en el caso de la primera dimensión, que los hogares
del territorio no tienen ingresos que provengan por actividades
de emprendimiento y/o prestación de servicios, además no hay
población fuera de la comunidad que podría enviar remesas si
así lo necesitasen y, en el caso de la segunda dimensión, los
hogares identifican problemas que pueden afectarlos y frente
a la ocurrencia de los mismos no lograrían apaliar los efectos
ni tampoco lograrían recuperarse.

Resultados online

Finalmente, se pone a disposición del municipio la infor-
mación en una plataforma para que las autoridades puedan
efectuar de manera correcta y acertada sus Planes Territoriales
de Desarrollo Integral (PTDI) para las gestiones venideras. En
la Figura 3 se puede apreciar la salida de los datos a nivel mu-
nicipal y, a su vez, en la pestaña “Perfil en las comunidades”,
se puede navegar sobre aspectos a nivel comunal. Para acce-
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Cuadro 2. Principales índices de pobreza multidimensional
(resultados a nivel comunal)

Índices de pobreza multidimensional

Incidencia de la

Pobreza, (H, %)

Intensidad de la

Pobreza, (A, %)

IPM - M0 Vulnerabilidad a

la Pobreza

Multidimensional,

(V, %)

Severidad de la

Pobreza

Multidimensional

(S, %)

Comunidad

CALACOLLO 100.00 45.62 0.46 0.00 100.00
CARANGAS 71.43 34.34 0.25 28.57 0.00
COTAÑA 100.00 38.94 0.39 0.00 0.00
FUNDICIÓN 0.00 0.00 100.00 0.00
HUAÑOCO 100.00 33.73 0.34 0.00 0.00
HUTALLANI 100.00 38.78 0.39 0.00 0.00
JACHACALANI 50.00 43.33 0.22 50.00 0.00
MANTOS 100.00 40.17 0.40 0.00 0.00
PISAQUERI 87.50 34.93 0.31 12.50 0.00
PUCARA 85.71 39.58 0.34 14.29 0.00
TRIANDINO 50.00 36.11 0.18 50.00 0.00

Fuente: Elaboración propia. Fundación ARU, 2020.

der a la plataforma el enlace está disponible a continuación:
https://arufoundation.github.io/oruro-ipm/ipm_incidencia
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Fig. 3. Plataforma de información para el municipio de Carangas

Fuente: Elaboración propia. Fundación ARU, 2020.
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Autonomía Indígena Originaria Campesina Uru

Chipaya

Medición y resultados del Índice de Pobreza

Multidimensional

Fundación Aru

Marzo, 2021
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Desde fines de 2020 se llevó a cabo el proyecto “Recolección de in-

formación en el Altiplano Sur de Oruro” ejecutado por Fundación

ARU con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarro-

llo (PNUD) y las autoridades de cuatro Gobiernos Autonómos Muni-

cipales (GAM) y la Autonomía Indígena Originaria Campesina (AIOC)

Uru Chipaya. Mediante un Censo de Derecho, se indagaron caracte-

rísticas de las familias y de las comunidades en el Altiplano Sur de

Oruro orientado a construir una medida de pobreza multidimensio-

nal.

Pobreza multidimensional | censo de derecho | enfoque rural | Altiplano
sur de Oruro

E
l presente documento muestra los resultados del Índice
de Pobreza Multidimensional (IPM) para la AIOC Uru

Chipaya ubicada en la provincia Sabaya del departamento de
Oruro del Estado Plurinacional de Bolivia, y se emplean tablas
y gráficas descriptivas para comprender las diferentes facetas
de la pobreza que experimentan los hogares de este territorio.

Estructura del IPM

Con base en la conceptualización del Fondo Internacional
de Desarrollo Agrícola (FIDA), el IPM comprende 11 dimen-
siones, 35 subdimensiones y 112 indicadores. Las primeras 6
dimensiones corresponden a necesidades fundamentales y, las
restantes 5 corresponden a los medios de vida en un entorno
rural. Para el cálculo de los índices se utilizó la metodología
propuesta por Alkire y Foster (2011).

Con el propósito de medir el grado de pobreza, se agregaron
las 11 dimensiones con una misma ponderación, es decir, todas
las dimensiones son consideradas igualmente importantes:

NECESIDADES FUNDAMENTALES

'

&

$

%

1. Seguridad nutricional y alimentaria (1/11)
2. Abastecimiento de agua doméstica (1/11)
3. Salud y cuidado de la salud (1/11)
4. Saneamiento e higiene (1/11)
5. Vivienda, vestimenta y energía (1/11)
6. Educación (1/11)

Necesidades Fundamentales

1. Seguridad nutricional y alimentaria: Mide la
estabilidad y disponibilidad de suficientes cantidades
de alimentos adecuadamente nutritivos para el hogar.

2. Abastecimiento de agua doméstica: Mide la ca-
lidad probable del agua doméstica, así como la esta-
bilidad del suministro y el acceso de los hogares a
ella.

3. Salud y cuidado de la salud: Mide la calidad de
la atención médica en función del estado de salud,
el acceso de las personas a la atención médica y la
calidad de la atención brindada.

4. Saneamiento e higiene: Mide la calidad del sanea-
miento del hogar (instalaciones sanitarias), la gestión
del desperdicio de alimentos y la higiene personal.

5. Vivienda, vestimenta y energía: Mide la calidad
general de la construcción de la vivienda del hogar,
la disponibilidad de ropa adecuada y la calidad de
las fuentes de energía utilizadas en el hogar (con
respecto a la contaminación del aire interior y la
eficiencia del combustible).

6. Educación: Nide la calidad de la educación formal
de los niños, su disponibilidad y el acceso de los niños
a ella.

Medios de vida y bienestar rural

7. Activos agrícolas: Mide la capacidad general del
hogar para producir alimentos y/o generar ingresos
agrícolas.

8. Activos no agrícolas: Mide la capacidad de gene-
ración de ingresos no agrícolas del hogar, el acceso
al crédito y la riqueza del hogar.

9. Exposición y resistencia a eventos adversos:
Mide la exposición del hogar a los shocks naturales
y socioeconómicos y su capacidad para hacer frente
y recuperarse de dichos shocks.

10. Igualdad social y de género: Mide la igualdad de
acceso a la alimentación, la educación y la atención
médica para niños y adultos, mujeres y hombres,
así como el grado de igualdad social en el munici-
pio/comunidad/AIOC.

Proyecto: Fortalecimiento de la resiliencia de la población del Altiplano Sur del departamento de

Oruro

Documento elaborado por Lucila Aguilar con la colaboración de Wilson Jimenez y Alvaro Chirino

1
Comentarios y/o sugerencias a: administracion@aru.org.bo.
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11. Adaptación al cambio climático: Mide la can-
tidad de prácticas agrícolas implementadas por los
hogares, las fuentes de agua para actividaes agrope-
cuarias, la capacidad humana y la resiliencia de la
infraestructura de municipios/comunidades/AIOC.

MEDIOS DE VIDA Y BIENESTAR RURAL

'

&

$

%

7. Activos agrícolas (1/11)
8. Activos no agrícolas (1/11)
9. Exposición y resistencia a eventos

adversos (1/11)
10. Igualdad social y de género (1/11)
11. Adaptación al cambio climático (1/11)

Pasos para la medición de la pobreza multidimensional

(método Alkire - Foster)

1. Establecer las unidades de análisis: Implica identifi-
car la unidad sobre la que se construirán los indicadores
y la unidad de análisis sobre la cual se reportarán los
resultados del IPM. En este caso, la unidad de análisis

son los hogares que viven habitualmente en el municipio.

2. Definir las dimensiones e indicadores: Implica la
construcción de una lista de indicadores relevantes que
estén disponibles para todos los hogares y agruparlos en
dimensiones de pobreza. La lista de dimensiones, subdi-
mensiones e indicadores provienen de los lineamientos
provistos por el FIDA.

3. Definir el esquema de pesos: Asignación de pesos o
ponderaciones a cada dimensión e indicador j de manera
que los pesos reflejen la importancia normativa de cada di-
mensión e indicador. En este caso, las dimensiones tienen
la misma ponderación, sin embargo, para las ponderacio-
nes tanto a nivel de subdimensiones como de indicadores
se emplean los criterios del FIDA.

4. Establecer los umbrales unidimensionales (zj): De-
finición de los umbrales de privación para cada indicador
(primer corte), es decir, el nivel suficiente (normativo) pa-
ra que un hogar� se considere sin privación o sin carencia
en cada indicador:

g
0
ij =

;
1 si xij < zj

0 e.o.c.

Como la cantidad de indicadores supera la centena se
presenta un documento adjunto para mayor detalle sobre
los puntos de corte zj para cada indicador junto a su
respectiva ponderación wj .

5. Cálcular el puntaje de privación: Puntaje para cada
hogar que toma en cuenta la suma ponderada de priva-
ciones.

ci =
dÿ

j=1

wjg
0
ij

�
Se define xij como el logro del hogar i en el indicador j.

6. Establecer el umbral de pobreza (k): Umbral nor-
mativo (segundo corte) que refleja la proporción de priva-
ciones ponderadas bajo el cual un hogar es considerado
pobre multidimensional. Para la obtención de este punto
de corte se recurre a un valor que maximiza la variación
en la explicación de cuanta pobreza existe con base en
ciertas características, en este caso, se toma una referencia
geográfica: municipio. Al realizar este procedimiento se
puede identificar que el valor que toma k es del 33 %, no
obstante, se emplea un valor conservador con k igual a
un 30 % y, se presentan los resultados del IPM en torno a
este umbral.

ci(k) =
;

ci si ci Ø k

0 e.o.c.

7. Cálculo de la tasa de incidencia (H): Porcentaje de
hogares pobres considerando un umbral de pobreza k.

H =
qN

j=1 flk(xij , z)
N

= q

N

Donde: flk(xi.; z) =
;

1 si ci Ø k

0 e.o.c.

8. Cálculo de la tasa de intensidad (A): Promedio pon-
derado de todos las privaciones que experimentan los
hogares pobres.

A =
qq

i=1 ci(k)
q

9. Índice de Pobreza Multidimensional (IP M ≠ M0):
Combina la incidencia (H) y la intensidad de la privacio-
nes que experimentan los hogares pobres (A).

M0 = H ú A = q

N
ú

qq

i=1 ci(k)
q

10. Desagregación de la pobreza multidimensional:
Contribución al IP M ≠ M0 por dimensión y por sub
poblaciones.

Resultados del IPM para la AIOC Uru Chipaya

La AIOC Uru Chipaya está conformada por las co-
munidades de Aranzaya, Ayparavi, Chipaya, Manazaya
y Vestrullani. La incidencia de pobreza multidimensional
estimada (H) es de 73.8 % para un umbral de pobreza k =
30 %, es decir, en promedio el 73.8 % de los hogares de este
territorio experimenta privación en al menos un 30 % de las 11
dimensiones (3 dimensiones) o más de dos tercios (73.8 %) de
los hogares de la AIOC experimentan privación en al menos
34 de los 112 indicadores que conforman el índice de pobreza
multidimensional.
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Cuadro 1. Principales índices de pobreza multidimensional
(resultados a nivel municipal)

Nivel

Global

Índices de pobreza multidimensional

Incidencia de la Pobreza, (H, %) 73.85
Intensidad de la Pobreza, (A, %) 37.06
IPM - M0 0.27
Vulnerabilidad a la Pobreza Multidimensional, (V, %) 26.15
Severidad de la Pobreza Multidimensional (S, %) 4.62

Fuente: Elaboración propia. Fundación ARU, 2020.

Por otra parte, realizando un análisis de la intensidad
de la pobreza (A), ésta alcanza el 37.1 %, es decir, cada
hogar pobre multidimensional de la AIOC experimenta, en
promedio, privaciones en más de un tercio de los indicadores
ponderados. Una vez conocidos los resultados de los índices
de incidencia e intensidad, corresponde efectuar el análisis
respecto al índice de pobreza ajustada IP M ≠ M0, y el mismo
reporta un valor de 0.27 que implica que los hogares pobres
multidimensionales en el territorio experimentarían un 27.0 %
del total de privaciones si se considerara a todos los hogares
como pobres y privados en las 11 dimensiones.

Finalmente, también se observa la vulnerabilidad a la
pobreza multidimensional. El índice hace referencia a aquellos
hogares que se encuentran privados en un intervalo inferior
a 10 puntos porcentuales del umbral k establecido, es decir,
son los hogares cuyo porcentaje de privación se encuentra
entre el 20 % y el 30 %. En ese sentido, se puede notar que
el 26.1 % de los hogares que habitan en el municipio se
encuentran próximos al umbral de pobreza de manera que
el incremento en al menos una privación puede convertirlos
en pobres multidimensionales. Respecto a, la severidad de la
pobreza multidimensional, se puede distinguir que el mismo
es de 4.6 %, es decir, alrededor del 5 % de los hogares tienen
un puntaje de privación que es superior al 45 % (hogares que
están privados en 5 dimensiones o más o, de forma equivalente,
50 indicadores o más).

Por otra parte, dada la propiedad de aditividad del
IP M ≠ M0 se descompone el índice por dimensiones. Esto
permite notar la contribución que tiene cada dimensión a
la medida de pobreza multidimensional, así por ejemplo, es
posible observar que las dimensiones con un mayor peso son
las dimensiones de activos no agrícolas (14.5 %), seguido por
adaptación al cambio climático (14.2 %), activos agrícolas
(11.9 %), exposición y resistencia a eventos adversos (10.3 %)
y educación (9.6 %), y, las dimensiones con menor influencia
sobre el IP M ≠ M0 son: abastecimiento de agua doméstica
(5.3 %), seguridad alimentaria y nutricional (5.4 %), vivienda,
vestimenta y energía (5.9 %), igualdad social y de género
(7.1 %), salud y cuidado de la salud (7.7 %) y, encontrándose
en un punto medio está la dimensión de saneamiento e higiene
(8.0 %).

En la AIOC Uru Chipaya las dimensiones relacionadas a
medios de vida y bienestar rural son las que mayor contribu-
ción tienen a la medida M0, principalmente la dimensión de
activos no agrícolas indicando que los hogares de este terri-
torio indígena originario campesino carecen de una potencial

generación de ingresos del hogar ya sea a partir de pequeños
emprendimientos y/o prestación de servicios especializados.

Resultados a nivel comunal

Al desagregar los resultados a nivel de comunidades, se
advierte una marcada diferencia en los distintos índices, por
ejemplo, la comunidad con una mayor tasa de incidencia de
pobreza multidimensional es Ayparavi (95.2 %), seguido por
Aranzaya (72.2 %), Manazaya (66.7 %), Chipaya (50.0 %) y,
finalmente, quien tiene una menor incidencia es Vestrullani
(33.3 %). La intensidad de pobreza oscila entre el 31 % y 45 %
para todas los comunidades de análisis siendo más alta en
Chipaya (45.4 %) y más baja en Vestrullani (31.5 %).

Fig. 1. Contribución de las comunidades al IPM municipal
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Fuente: Elaboración propia. Fundación ARU, 2020.

Analizando la incidencia ajustada o IP M ≠ M0, el valor
más alto le corresponde a la comunidad de Ayparavi (0.29), en
segundo lugar, Aranzaya (0.27), seguido por Manazaya (0.24),
Chipaya (0.23) y, en último lugar, Vestrullani (0.11). Si bien
en los 3 índices presentados la comunidad de Vestrullani es
la que presenta valores menores, cuando se presta particular
atención a la vulnerabilidad a la pobreza se destaca como el
territorio con mayor porcentaje de hogares vulnerables, es
decir, el 66.7 % de los hogares que habitan en dicha comunidad
se encuentran próximos al umbral de pobreza, por lo tanto,
el incremento en al menos una privación puede convertir a
esos hogares en pobres multidimensionales. Otra comunidad
que también presenta una cifra alta es Chipaya (50.0 %) y
Ayparavi es la comunidad que tiene un menor porcentaje de
hogares vulnerables a la pobreza (4.8 %).

En la AIOC Uru Chipaya, desglosando la contribución
al índice M0, según comunidades (ver Figura 1), se puede
advertir que la comunidad de Ayparavi tiene una mayor
contribución a la medida de pobreza (42.5 %), seguido por
la comunidad de Aranzaya (26.9 %) y, en último lugar, la
comunidad de Chipaya (2.5 %).

A nivel comunal, también se presenta la intensidad de
pobreza en una escala de 0 % al 100 %, si bien la intensidad es
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Fig. 2. Contribución de las dimensiones al IPM municipal
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Fuente: Elaboración propia. Fundación ARU, 2020.

entendida como un promedio de las privaciones ponderadas
de aquellos hogares clasificados como pobres, donde los
pesos suman 100; para identificar que dimensiones y/o
subdimensiones necesitan ser atendidas, se realiza una
reescala de las ponderaciones para que las mismas sumen 100
dentro de cada dimensión y/o subdimensión. Esta operación
se realiza con fines ilustrativos y para observar en qué di-
mensiones la intensidad de pobreza multidimensional es mayor.

En las 5 comunidades de la AIOC son las dimensiones de
adaptación al cambio climático y activos no agrícolas las que
presentan una intensidad mayor, no obstante, cada comunidad
tiene diferentes requerimientos tal es el caso, por ejemplo, de
la comunidad de Chipaya requiere atención en saneamiento
e higiene, es decir, los hogares pobres de este territorio no
tienen un acceso a instalaciones sanitarias adecuadas o la
gestión de los residuos no es adecuada. Por otra parte, en
la comunidad de Aranzaya los hogares pobres, requieren una
focalización de recursos para atender la dimensión de activos
agrícolas, vale decir, que son hogares que presentan problemas
con sus tierras, tanto a nivel de tenencia como de fertilidad
del suelo y, adicionalmente, con el agua para realizar sus
actividades agropecuarias. Finalmente, en la comunidad de
Vestrullani, al igual que en el caso de Ayparavi y Manazaya,
requieren medidas focalizadas en aspectos educativos tales
como la calidad y disponibilidad.

Resultados online

Finalmente, se pone a disposición de la AIOC la infor-
mación en una plataforma para que las autoridades puedan
efectuar de manera correcta y acertada su Plan de Gestión
Territorial Comunitaria (PGTC) para las gestiones venideras.
En la Figura 3 se puede apreciar la salida de los datos a nivel
municipal y, a su vez, en la pestaña “Perfil en las comunidades”,
se puede navegar sobre aspectos a nivel comunal. Para acce-
der a la plataforma el enlace está disponible a continuación:
https://arufoundation.github.io/oruro-ipm/ipm_incidencia
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Cuadro 2. Principales índices de pobreza multidimensional
(resultados a nivel comunal)

Índices de pobreza multidimensional

Incidencia de la

Pobreza, (H, %)

Intensidad de la

Pobreza, (A, %)

IPM - M0 Vulnerabilidad a

la Pobreza

Multidimensional,

(V, %)

Severidad de la

Pobreza

Multidimensional

(S, %)

Comunidad

ARANZAYA 72.22 36.89 0.27 27.78 0.00
AYPARAVI 95.24 37.77 0.36 4.76 4.76
CHIPAYA 50.00 45.44 0.23 50.00 50.00
MANAZAYA 66.67 36.28 0.24 33.33 5.56
VESTRULLANI 33.33 31.51 0.11 66.67 0.00

Fuente: Elaboración propia. Fundación ARU, 2020.

Fig. 3. Plataforma de información para la AIOC Uru Chipaya

Fuente: Elaboración propia. Fundación ARU, 2020.
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Municipio de Coipasa

Medición y resultados del Índice de Pobreza

Multidimensional

Fundación Aru

Marzo, 2021
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Desde fines de 2020 se llevó a cabo el proyecto “Recolección de in-

formación en el Altiplano Sur de Oruro” ejecutado por Fundación

ARU con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarro-

llo (PNUD) y las autoridades de cuatro Gobiernos Autonómos Muni-

cipales (GAM) y la Autonomía Indígena Originaria Campesina (AIOC)

Uru Chipaya. Mediante un Censo de Derecho, se indagaron caracte-

rísticas de las familias y de las comunidades en el Altiplano Sur de

Oruro orientado a construir una medida de pobreza multidimensio-

nal.

Pobreza multidimensional | censo de derecho | enfoque rural | Altiplano
sur de Oruro

E
l presente documento muestra los resultados del Índice
de Pobreza Multidimensional (IPM) para el municipio de

Coipasa ubicado en la provincia Sabaya del departamento de
Oruro del Estado Plurinacional de Bolivia, y se emplean tablas
y gráficas descriptivas para comprender las diferentes facetas
de la pobreza que experimentan los hogares de este territorio.

Estructura del IPM

Con base en la conceptualización del Fondo Internacional
de Desarrollo Agrícola (FIDA), el IPM comprende 11 dimen-
siones, 35 subdimensiones y 112 indicadores. Las primeras 6
dimensiones corresponden a necesidades fundamentales y, las
restantes 5 corresponden a los medios de vida en un entorno
rural. Para el cálculo de los índices se utilizó la metodología
propuesta por Alkire y Foster (2011).

Con el propósito de medir el grado de pobreza, se agregaron
las 11 dimensiones con una misma ponderación, es decir, todas
las dimensiones son consideradas igualmente importantes:

NECESIDADES FUNDAMENTALES

'

&

$

%

1. Seguridad nutricional y alimentaria (1/11)
2. Abastecimiento de agua doméstica (1/11)
3. Salud y cuidado de la salud (1/11)
4. Saneamiento e higiene (1/11)
5. Vivienda, vestimenta y energía (1/11)
6. Educación (1/11)

Necesidades Fundamentales

1. Seguridad nutricional y alimentaria: Mide la
estabilidad y disponibilidad de suficientes cantidades

de alimentos adecuadamente nutritivos para el hogar.
2. Abastecimiento de agua doméstica: Mide la ca-

lidad probable del agua doméstica, así como la esta-
bilidad del suministro y el acceso de los hogares a
ella.

3. Salud y cuidado de la salud: Mide la calidad de
la atención médica en función del estado de salud,
el acceso de las personas a la atención médica y la
calidad de la atención brindada.

4. Saneamiento e higiene: Mide la calidad del sanea-
miento del hogar (instalaciones sanitarias), la gestión
del desperdicio de alimentos y la higiene personal.

5. Vivienda, vestimenta y energía: Mide la calidad
general de la construcción de la vivienda del hogar,
la disponibilidad de ropa adecuada y la calidad de
las fuentes de energía utilizadas en el hogar (con
respecto a la contaminación del aire interior y la
eficiencia del combustible).

6. Educación: Mide la calidad de la educación formal
de los niños, su disponibilidad y el acceso de los niños
a ella.

Medios de vida y bienestar rural

7. Activos agrícolas: Mide la capacidad general del
hogar para producir alimentos y/o generar ingresos
agrícolas.

8. Activos no agrícolas: Mide la capacidad de gene-
ración de ingresos no agrícolas del hogar, el acceso
al crédito y la riqueza del hogar.

9. Exposición y resistencia a eventos adversos:
Mide la exposición del hogar a los shocks naturales
y socioeconómicos y su capacidad para hacer frente
y recuperarse de dichos shocks.

10. Igualdad social y de género: Mide la igualdad de
acceso a la alimentación, la educación y la atención
médica para niños y adultos, mujeres y hombres,
así como el grado de igualdad social en el munici-
pio/comunidad/AIOC.

11. Adaptación al cambio climático: Mide la can-
tidad de prácticas agrícolas implementadas por los

Proyecto: Fortalecimiento de la resiliencia de la población del Altiplano Sur del departamento de

Oruro

Documento elaborado por Lucila Aguilar con la colaboración de Wilson Jimenez y Alvaro Chirino
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hogares, las fuentes de agua para actividaes agrope-
cuarias, la capacidad humana y la resiliencia de la
infraestructura de municipios/comunidades/AIOC.

MEDIOS DE VIDA Y BIENESTAR RURAL

'

&

$

%

7. Activos agrícolas (1/11)
8. Activos no agrícolas (1/11)
9. Exposición y resistencia a eventos

adversos (1/11)
10. Igualdad social y de género (1/11)
11. Adaptación al cambio climático (1/11)

Pasos para la medición de la pobreza multidimensional

(método Alkire - Foster)

1. Establecer las unidades de análisis: Implica identifi-
car la unidad sobre la que se construirán los indicadores
y la unidad de análisis sobre la cual se reportarán los
resultados del IPM. En este caso, la unidad de análisis

son los hogares que viven habitualmente en el municipio.

2. Definir las dimensiones e indicadores: Implica la
construcción de una lista de indicadores relevantes que
estén disponibles para todos los hogares y agruparlos en
dimensiones de pobreza. La lista de dimensiones, subdi-
mensiones e indicadores provienen de los lineamientos
provistos por el FIDA.

3. Definir el esquema de pesos: Asignación de pesos o
ponderaciones a cada dimensión e indicador j de manera
que los pesos reflejen la importancia normativa de cada di-
mensión e indicador. En este caso, las dimensiones tienen
la misma ponderación, sin embargo, para las ponderacio-
nes tanto a nivel de subdimensiones como de indicadores
se emplean los criterios del FIDA.

4. Establecer los umbrales unidimensionales (zj): De-
finición de los umbrales de privación para cada indicador
(primer corte), es decir, el nivel suficiente (normativo) pa-
ra que un hogar� se considere sin privación o sin carencia
en cada indicador:

g
0
ij =

;
1 si xij < zj

0 e.o.c.

Como la cantidad de indicadores supera la centena se
presenta un documento adjunto para mayor detalle sobre
los puntos de corte zj para cada indicador junto a su
respectiva ponderación wj .

5. Cálcular el puntaje de privación: Puntaje para cada
hogar que toma en cuenta la suma ponderada de priva-
ciones.

ci =
dÿ

j=1

wjg
0
ij

�
Se define xij como el logro del hogar i en el indicador j.

6. Establecer el umbral de pobreza (k): Umbral nor-
mativo (segundo corte) que refleja la proporción de priva-
ciones ponderadas bajo el cual un hogar es considerado
pobre multidimensional. Para la obtención de este punto
de corte se recurre a un valor que maximiza la variación
en la explicación de cuanta pobreza existe con base en
ciertas características, en este caso, se toma una referencia
geográfica: municipio. Al realizar este procedimiento se
puede identificar que el valor que toma k es del 33 %, no
obstante, se emplea un valor conservador con k igual a
un 30 % y, se presentan los resultados del IPM en torno a
este umbral.

ci(k) =
;

ci si ci Ø k

0 e.o.c.

7. Cálculo de la tasa de incidencia (H): Porcentaje de
hogares pobres considerando un umbral de pobreza k.

H =
qN

j=1 flk(xij , z)
N

= q

N

Donde: flk(xi.; z) =
;

1 si ci Ø k

0 e.o.c.

8. Cálculo de la tasa de intensidad (A): Promedio pon-
derado de todos las privaciones que experimentan los
hogares pobres.

A =
qq

i=1 ci(k)
q

9. Índice de Pobreza Multidimensional (IP M ≠ M0):
Combina la incidencia (H) y la intensidad de la privacio-
nes que experimentan los hogares pobres (A).

M0 = H ú A = q

N
ú

qq

i=1 ci(k)
q

10. Desagregación de la pobreza multidimensional:
Contribución al IP M ≠ M0 por dimensión y por sub
poblaciones.

Resultados del IPM para Coipasa

Coipasa está conformada por las comunidades de Alaqueka,
Allituma, Caipana, Castilluma, Coipasa, Panzu, Vilacollo,
y Yapu Kollo. La incidencia de pobreza multidimensional
estimada (H) es de 71.7 % para un umbral de pobreza k =
30 %, es decir, en promedio el 71.7 % de los hogares de este
territorio experimenta privación en al menos un 30 % de las 11
dimensiones (3 dimensiones) o más de dos tercios (71.7 %) de
los hogares del municipio experimentan privación en al menos
34 de los 112 indicadores que conforman el índice de pobreza
multidimensional.
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Cuadro 1. Principales índices de pobreza multidimensional
(resultados a nivel municipal)

Nivel

Global

Índices de pobreza multidimensional

Incidencia de la Pobreza, (H, %) 71.70
Intensidad de la Pobreza, (A, %) 35.82
IPM - M0 0.26
Vulnerabilidad a la Pobreza Multidimensional, (V, %) 28.30
Severidad de la Pobreza Multidimensional (S, %) 1.89

Fuente: Elaboración propia. Fundación ARU, 2020.

Por otra parte, realizando un análisis de la intensidad
de la pobreza (A), ésta alcanza el 35.8 %, es decir, cada
hogar pobre multidimensional del municipio experimenta, en
promedio, privaciones en más de un tercio de los indicadores
ponderados. Una vez conocidos los resultados de los índices
de incidencia e intensidad, corresponde efectuar el análisis
respecto al índice de pobreza ajustada IP M ≠ M0, y el mismo
reporta un valor de 0.26 que implica que los hogares pobres
multidimensionales en el municipio experimentarían un 26.0 %
del total de privaciones si se considerara a todos los hogares
como pobres y privados en las 11 dimensiones.

Finalmente, también se observa la vulnerabilidad a la
pobreza multidimensional. El índice hace referencia a aquellos
hogares que se encuentran privados en un intervalo inferior a
10 puntos porcentuales del umbral k establecido, es decir, son
los hogares cuyo porcentaje de privación se encuentra entre el
20 % y el 30 %. En ese sentido, se puede notar que el 28.3 %
de los hogares que habitan en el municipio se encuentran
próximos al umbral de pobreza de manera que el incremento
en al menos una privación puede convertirlos en pobres
multidimensionales. Respecto a, la severidad de la pobreza
multidimensional, se puede distinguir que el mismo es de
1.9 %, es decir, aproximadamente el 2 % de los hogares tienen
un puntaje de privación que es superior al 45 % (hogares que
están privados en 5 dimensiones o más o, de forma equivalente,
50 indicadores o más).

Por otra parte, dada la propiedad de aditividad del
IP M ≠ M0 se descompone el índice por dimensiones. Esto
permite notar la contribución que tiene cada dimensión a
la medida de pobreza multidimensional, así por ejemplo, es
posible observar que las dimensiones con mayor peso son
las dimensiones de adaptación al cambio climático (15.3 %),
seguido por activos agrícolas (12.8 %), saneamiento e higiene
(12.3 %), activos no agrícolas (11.7 %) y exposición y resisten-
cia a eventos adversos (11.6 %), y, las dimensiones con menor
influencia sobre el IP M ≠ M0 son: seguridad alimentaria y
nutricional (3.4 %), vivienda, vestimenta y energía (3.8 %),
igualdad social y de género (5.6 %), salud y cuidado de la salud
(6.4 %) y abastecimiento de agua doméstica (7.9 %), encontrán-
dose en un punto medio está la dimensión de educación (9.1 %).

En Coipasa las dimensiones relacionadas a medios de vida y
bienestar rural y saneamiento e higiene son las que mayor con-
tribución tienen a la medida M0, principalmente la dimensión
de adaptación al cambio climático indicando que se presenta
un número alto de hogares que no realiza más de 2 prácticas

agrícolas, enfrenta 3 problemas o más con sus tierras o tienen
un acceso a fuentes de agua no mejoradas para realizar sus
actividades agropecuarias o la recepción/acceso a información
meteorológica no es diversa y/o el municipio no tiene planes
de manejo de recursos naturales.

Resultados a nivel comunal

Al desagregar los resultados a nivel de comunidades, se
advierte una marcada diferencia en los distintos índices, por
ejemplo, las comunidades con una mayor tasa de incidencia
de pobreza multidimensional son Alaqueka y Panzu (100.0 %),
seguido por Vilacollo (87.5 %), Castilluma (83.3 %), Yapu
Kollo (71.4 %), Coipasa (61.5 %) y, finalmente, quien tiene
una menor incidencia es Allituma (50.0 %). La intensidad de
pobreza oscila entre el 33 % y 40 % para todas los comunidades
de análisis siendo más alta en Castilluma (40.5 %) y más baja
en Alaqueka (33.1 %).

Fig. 1. Contribución de las comunidades al IPM municipal
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Fuente: Elaboración propia. Fundación ARU, 2020.

Analizando la incidencia ajustada o IP M ≠ M0, el valor
más alto le corresponde a las comunidades de Castilluma,
Panzu, Vilacollo (0.34), en segundo lugar, Alaqueka (0.33),
seguido por Yapu Kollo (0.26), Coipasa (0.21) y, en último
lugar, Allituma (0.19). Si bien en los 3 índices presentados la
comunidad de Allituma es la que presenta valores menores,
cuando se presta particular atención a la vulnerabilidad a la
pobreza se destaca como el territorio con mayor porcentaje
de hogares vulnerables, es decir, el 50.0 % de los hogares
que habitan en dicha comunidad se encuentran próximos al
umbral de pobreza, por lo tanto, el incremento en al menos
una privación puede convertir a esos hogares en pobres
multidimensionales. Otra comunidad que también presenta
una cifra alta es Coipasa (38.5 %) y Panzu y Alaqueka son
las comunidades que no presentan hogares vulnerables a la
pobreza (0.0 %). Respecto al segundo índice, severidad, se
puede distinguir que el mismo es igual al 0.0 % en todas las
comunidades excepto en Vilacollo (12.5 %), es decir, aquellos
hogares cuyo puntaje de privación es superior al 45 % (hogares
que están privados en 5 dimensiones o más o, de forma
equivalente, 50 indicadores o más) se encuentran en esta
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Fig. 2. Contribución de las dimensiones al IPM municipal
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Fuente: Elaboración propia. Fundación ARU, 2020.

comunidad.

En el municipio de Coipasa, desglosando la contribución
al índice M0, según comunidades (ver Figura 1), se puede
advertir que la comunidad de Coipasa tiene una mayor
contribución a la medida de pobreza (39.2 %), seguido por
la comunidad de Vilacollo (19.8 %) y, en último lugar, la
comunidad de Alaqueka (2.4 %).

A nivel comunal, también se presenta la intensidad de
pobreza en una escala de 0 % al 100 %, si bien la intensidad es
entendida como un promedio de las privaciones ponderadas
de aquellos hogares clasificados como pobres, donde los
pesos suman 100; para identificar que dimensiones y/o
subdimensiones necesitan ser atendidas, se realiza una
reescala de las ponderaciones para que las mismas sumen 100
dentro de cada dimensión y/o subdimensión. Esta operación
se realiza con fines ilustrativos y para observar en qué di-
mensiones la intensidad de pobreza multidimensional es mayor.

En las comunidades del municipio son las dimensiones de
adaptación al cambio climático y saneamiento e higiene las
que presentan mayor intensidad, no obstante, cada comunidad
tiene diferentes requerimientos tal es el caso, por ejemplo, de
la comunidad de Alaqueka que requiere atención en activos
no agrícolas, es decir, los hogares pobres de este territorio
no tienen una fuente de ingresos diversificada y dependen
únicamente de aquellos ingresos que son generados por las ac-
tividades agropecuarias, pero al ser estas actividades afectadas

por fenómenos climáticos se encuentran totalmente afectados
sobre sus medios de vida. Por otra parte, en la comunidad
de Yapu Kollo los hogares pobres, requieren una focalización
de recursos para atender la dimensión de activos agrícolas,
vale decir, que son hogares que presentan problemas con sus
tierras, tanto a nivel de tenencia como de fertilidad del suelo
y, adicionalmente, con el agua para realizar sus actividades
agropecuarias. Finalmente, también se puede apreciar que las
comunidades tienen problemas, en su mayoría en la dimensión
de exposición y resistencia a eventos adversos, esto quiere decir
que los hogares identifican problemas que pueden afectarlos y
frente a la ocurrencia de los mismos no lograrían apaliar los
efectos ni tampoco lograrían recuperarse.

Resultados online

Finalmente, se pone a disposición del municipio la infor-
mación en una plataforma para que las autoridades puedan
efectuar de manera correcta y acertada sus Planes Territoriales
de Desarrollo Integral (PTDI) para las gestiones venideras. En
la Figura 3 se puede apreciar la salida de los datos a nivel mu-
nicipal y, a su vez, en la pestaña “Perfil en las comunidades”,
se puede navegar sobre aspectos a nivel comunal. Para acce-
der a la plataforma el enlace está disponible a continuación:
https://arufoundation.github.io/oruro-ipm/ipm_incidencia

Agradecimientos. Agradecimientos al equipo del PNUD y al

GAM de Coipasa, por sus intervenciones en las diferentes etapas

del proyecto.
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Cuadro 2. Principales índices de pobreza multidimensional
(resultados a nivel comunal)

Índices de pobreza multidimensional

Incidencia de la

Pobreza, (H, %)

Intensidad de la

Pobreza, (A, %)

IPM - M0 Vulnerabilidad a

la Pobreza

Multidimensional,

(V, %)

Severidad de la

Pobreza

Multidimensional

(S, %)

Comunidad

ALAQUEKA 100.00 33.17 0.33 0.00 0.00
ALLITUMA 50.00 38.18 0.19 50.00 0.00
CASTILLUMA 83.33 40.53 0.34 16.67 0.00
COIPASA 61.54 33.32 0.21 38.46 0.00
PANZU 100.00 34.44 0.34 0.00 0.00
VILACOLLO 87.50 38.60 0.34 12.50 12.50
YAPU KOLLO 71.43 36.06 0.26 28.57 0.00

Fuente: Elaboración propia. Fundación ARU, 2020.

Documentos de referencia.

1. Sabina Alkire and James Foster. Counting and multidimensional poverty measurement. Jour-
nal of Public Economics, 95(7-8):476–487, aug 2011.

2. IFAD. The multidimensional poverty assessment tool: User’s guide. 2014.
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Fig. 3. Plataforma de información para el municipio de Coipasa

Fuente: Elaboración propia. Fundación ARU, 2020.
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Municipio de Esmeralda

Medición y resultados del Índice de Pobreza

Multidimensional

Fundación Aru

Marzo, 2021
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Desde fines de 2020 se llevó a cabo el proyecto “Recolección de in-

formación en el Altiplano Sur de Oruro” ejecutado por Fundación

ARU con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarro-

llo (PNUD) y las autoridades de cuatro Gobiernos Autonómos Muni-

cipales (GAM) y la Autonomía Indígena Originaria Campesina (AIOC)

Uru Chipaya. Mediante un Censo de Derecho, se indagaron caracte-

rísticas de las familias y de las comunidades en el Altiplano Sur de

Oruro orientado a construir una medida de pobreza multidimensio-

nal.

Pobreza multidimensional | censo de derecho | enfoque rural | Altiplano
sur de Oruro

E
l presente documento muestra los resultados del Índice
de Pobreza Multidimensional (IPM) para el municipio de

Esmeralda ubicado en la provincia Litoral del departamento
de Oruro del Estado Plurinacional de Bolivia, y se emplean
tablas y gráficas descriptivas para comprender las diferentes
facetas de la pobreza que experimentan los hogares de este
territorio.

Estructura del IPM

Con base en la conceptualización del Fondo Internacional
de Desarrollo Agrícola (FIDA), el IPM comprende 11 dimen-
siones, 35 subdimensiones y 112 indicadores. Las primeras 6
dimensiones corresponden a necesidades fundamentales y, las
restantes 5 corresponden a los medios de vida en un entorno
rural. Para el cálculo de los índices se utilizó la metodología
propuesta por Alkire y Foster (2011).

Con el propósito de medir el grado de pobreza, se agregaron
las 11 dimensiones con una misma ponderación, es decir, todas
las dimensiones son consideradas igualmente importantes:

NECESIDADES FUNDAMENTALES

'

&

$

%

1. Seguridad nutricional y alimentaria (1/11)
2. Abastecimiento de agua doméstica (1/11)
3. Salud y cuidado de la salud (1/11)
4. Saneamiento e higiene (1/11)
5. Vivienda, vestimenta y energía (1/11)
6. Educación (1/11)

Necesidades Fundamentales

1. Seguridad nutricional y alimentaria: Mide la
estabilidad y disponibilidad de suficientes cantidades
de alimentos adecuadamente nutritivos para el hogar.

2. Abastecimiento de agua doméstica: Mide la ca-
lidad probable del agua doméstica, así como la esta-
bilidad del suministro y el acceso de los hogares a
ella.

3. Salud y cuidado de la salud: Mide la calidad de
la atención médica en función del estado de salud,
el acceso de las personas a la atención médica y la
calidad de la atención brindada.

4. Saneamiento e higiene: Mide la calidad del sanea-
miento del hogar (instalaciones sanitarias), la gestión
del desperdicio de alimentos y la higiene personal.

5. Vivienda, vestimenta y energía: Mide la calidad
general de la construcción de la vivienda del hogar,
la disponibilidad de ropa adecuada y la calidad de
las fuentes de energía utilizadas en el hogar (con
respecto a la contaminación del aire interior y la
eficiencia del combustible).

6. Educación: Mide la calidad de la educación formal
de los niños, su disponibilidad y el acceso de los niños
a ella.

Medios de vida y bienestar rural

7. Activos agrícolas: Mide la capacidad general del
hogar para producir alimentos y/o generar ingresos
agrícolas.

8. Activos no agrícolas: Mide la capacidad de gene-
ración de ingresos no agrícolas del hogar, el acceso
al crédito y la riqueza del hogar.

9. Exposición y resistencia a eventos adversos:
Mide la exposición del hogar a los shocks naturales
y socioeconómicos y su capacidad para hacer frente
y recuperarse de dichos shocks.

10. Igualdad social y de género: Mide la igualdad de
acceso a la alimentación, la educación y la atención
médica para niños y adultos, mujeres y hombres,
así como el grado de igualdad social en el munici-
pio/comunidad/AIOC.

Proyecto: Fortalecimiento de la resiliencia de la población del Altiplano Sur del departamento de

Oruro

Documento elaborado por Lucila Aguilar con la colaboración de Wilson Jimenez y Alvaro Chirino

1
Comentarios y/o sugerencias a: administracion@aru.org.bo.
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11. Adaptación al cambio climático: Mide la can-
tidad de prácticas agrícolas implementadas por los
hogares, las fuentes de agua para actividaes agrope-
cuarias, la capacidad humana y la resiliencia de la
infraestructura de municipios/comunidades/AIOC.

MEDIOS DE VIDA Y BIENESTAR RURAL

'

&

$

%

7. Activos agrícolas (1/11)
8. Activos no agrícolas (1/11)
9. Exposición y resistencia a eventos

adversos (1/11)
10. Igualdad social y de género (1/11)
11. Adaptación al cambio climático (1/11)

Pasos para la medición de la pobreza multidimensional

(método Alkire - Foster)

1. Establecer las unidades de análisis: Implica identifi-
car la unidad sobre la que se construirán los indicadores
y la unidad de análisis sobre la cual se reportarán los
resultados del IPM. En este caso, la unidad de análisis

son los hogares que viven habitualmente en el municipio.

2. Definir las dimensiones e indicadores: Implica la
construcción de una lista de indicadores relevantes que
estén disponibles para todos los hogares y agruparlos en
dimensiones de pobreza. La lista de dimensiones, subdi-
mensiones e indicadores provienen de los lineamientos
provistos por el FIDA.

3. Definir el esquema de pesos: Asignación de pesos o
ponderaciones a cada dimensión e indicador j de manera
que los pesos reflejen la importancia normativa de cada di-
mensión e indicador. En este caso, las dimensiones tienen
la misma ponderación, sin embargo, para las ponderacio-
nes tanto a nivel de subdimensiones como de indicadores
se emplean los criterios del FIDA.

4. Establecer los umbrales unidimensionales (zj): De-
finición de los umbrales de privación para cada indicador
(primer corte), es decir, el nivel suficiente (normativo) pa-
ra que un hogar� se considere sin privación o sin carencia
en cada indicador:

g
0
ij =

;
1 si xij < zj

0 e.o.c.

Como la cantidad de indicadores supera la centena se
presenta un documento adjunto para mayor detalle sobre
los puntos de corte zj para cada indicador junto a su
respectiva ponderación wj .

5. Cálcular el puntaje de privación: Puntaje para cada
hogar que toma en cuenta la suma ponderada de priva-
ciones.

ci =
dÿ

j=1

wjg
0
ij

�
Se define xij como el logro del hogar i en el indicador j.

6. Establecer el umbral de pobreza (k): Umbral nor-
mativo (segundo corte) que refleja la proporción de priva-
ciones ponderadas bajo el cual un hogar es considerado
pobre multidimensional. Para la obtención de este punto
de corte se recurre a un valor que maximiza la variación
en la explicación de cuanta pobreza existe con base en
ciertas características, en este caso, se toma una referencia
geográfica: municipio. Al realizar este procedimiento se
puede identificar que el valor que toma k es del 33 %, no
obstante, se emplea un valor conservador con k igual a
un 30 % y, se presentan los resultados del IPM en torno a
este umbral.

ci(k) =
;

ci si ci Ø k

0 e.o.c.

7. Cálculo de la tasa de incidencia (H): Porcentaje de
hogares pobres considerando un umbral de pobreza k.

H =
qN

j=1 flk(xij , z)
N

= q

N

Donde: flk(xi.; z) =
;

1 si ci Ø k

0 e.o.c.

8. Cálculo de la tasa de intensidad (A): Promedio pon-
derado de todos las privaciones que experimentan los
hogares pobres.

A =
qq

i=1 ci(k)
q

9. Índice de Pobreza Multidimensional (IP M ≠ M0):
Combina la incidencia (H) y la intensidad de la privacio-
nes que experimentan los hogares pobres (A).

M0 = H ú A = q

N
ú

qq

i=1 ci(k)
q

10. Desagregación de la pobreza multidimensional:
Contribución al IP M ≠ M0 por dimensión y por sub
poblaciones.

Resultados del IPM para Esmeralda

Esmeralda está conformado por las comunidades de Anexo
Altusani, Belén, Caipana, Central, Charcollo, Esmeralda,
Peña Peñani, Romero Pampa y Villque. La incidencia de
pobreza multidimensional estimada (H) es de 62.5 % para
un umbral de pobreza k = 30 %, es decir, en promedio el
62.5 % de los hogares de este territorio experimenta privación
en al menos un 30 % de las 11 dimensiones (3 dimensiones)
o más de la mitad (62.5 %) de los hogares del municipio
experimentan privación en al menos 34 de los 112 indicadores
que conforman el índice de pobreza multidimensional.
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Cuadro 1. Principales índices de pobreza multidimensional
(resultados a nivel municipal)

Nivel

Global

Índices de pobreza multidimensional

Incidencia de la Pobreza, (H, %) 62.50
Intensidad de la Pobreza, (A, %) 35.31
IPM - M0 0.22
Vulnerabilidad a la Pobreza Multidimensional, (V, %) 33.93
Severidad de la Pobreza Multidimensional (S, %) 0.00

Fuente: Elaboración propia. Fundación ARU, 2020.

Por otra parte, realizando un análisis de la intensidad
de la pobreza (A), ésta alcanza el 35.3 %, es decir, cada
hogar pobre multidimensional del municipio experimenta, en
promedio, privaciones en más de un tercio de los indicadores
ponderados. Una vez conocidos los resultados de los índices
de incidencia e intensidad, corresponde efectuar el análisis
respecto al índice de pobreza ajustada IP M ≠ M0, y el mismo
reporta un valor de 0.22 que implica que los hogares pobres
multidimensionales en el municipio experimentarían un 22.0 %
del total de privaciones si se considerara a todos los hogares
como pobres y privados en las 11 dimensiones.

Finalmente, también se observa la vulnerabilidad a la
pobreza multidimensional. El índice hace referencia a aquellos
hogares que se encuentran privados en un intervalo inferior
a 10 puntos porcentuales del umbral k establecido, es decir,
son los hogares cuyo porcentaje de privación se encuentra
entre el 20 % y el 30 %. En ese sentido, se puede notar que
el 33.9 % de los hogares que habitan en el municipio se
encuentran próximos al umbral de pobreza de manera que
el incremento en al menos una privación puede convertirlos
en pobres multidimensionales. Respecto a, la severidad de la
pobreza multidimensional, se puede distinguir que el mismo
es de 0.0 %, es decir, en el municipio aquellos hogares cuyo
puntaje de privación es superior al 45 % (hogares que están
privados en 5 dimensiones o más o, de forma equivalente, 50
indicadores o más) es nulo.

Por otra parte, dada la propiedad de aditividad del
IP M ≠ M0 se descompone el índice por dimensiones. Esto
permite notar la contribución que tiene cada dimensión a
la medida de pobreza multidimensional, así por ejemplo, es
posible observar que las dimensiones con un mayor peso son
las dimensiones de activos agrícolas (15.3 %), seguido por
activos no agrícolas (14.8 %), adaptación al cambio climático
(14.4 %), exposición y resistencia a efectos adversos (11.1 %) y
salud y cuidado de la salud (9.7 %), y, las dimensiones con
menor influencia sobre el IP M ≠ M0 son: igualdad social y
de género (3.6 %), seguridad alimentaria y nutricional (4.1 %),
abastecimiento de agua doméstica (5.0 %), vivienda, vestimen-
ta y energía (5.2 %), educación (7.3 %), y, encontrándose en
un punto medio está la dimensión de saneamiento e higiene
(9.5 %).

En Esmeralda las dimensiones relacionadas a medios de
vida y bienestar rural son las que mayor contribución tienen a
la medida M0, principalmente la dimensión de activos agrícolas
indicando que los hogares del municipio presentan problemas

con la titularidad y fertilidad de sus tierras, además de no
contar con el agua necesaria para realizar sus actividades
agropecuarias y de afrontar problemas al momento de conseguir
forraje para su ganado.

Resultados a nivel comunal

Al desagregar los resultados a nivel de comunidades, se
advierte una marcada diferencia en los distintos índices, por
ejemplo, la comunidad con una mayor tasa de incidencia
de pobreza multidimensional es Anexo Altusani (100.0 %),
seguido por Charcollo (85.7 %), Caipana (71.4 %), Peña Peñani
(66.7 %), Central y Romero Pampa (50.0 %), Belén (44.4 %) y,
finalmente, quien tiene una menor incidencia es Esmeralda
(33.3 %). La comunidad de Villque tiene una incidencia del
0.0 % debido a que no se lograron identicar hogares pobres con
el umbral de pobreza establecido (k = 30 %). La intensidad de
pobreza oscila entre el 31 % y 38 % para todas los comunidades
de análisis siendo más alta en Peña Peñani (38.8 %) y más
baja en Esmeralda (31.4 %).

Fig. 1. Contribución de las comunidades al IPM municipal
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Fuente: Elaboración propia. Fundación ARU, 2020.

Analizando la incidencia ajustada o IP M ≠ M0, el valor
más alto le corresponde a la comunidad de Anexo Altusani
(0.36), en segundo lugar, Charcollo (0.30), seguido por
Caipana y Peña Peñani (0.26), Central (0.18), Romero
Pampa (0.17), Belén (0.16), y, en último lugar, Esmeralda
(0.10). Si bien en los 3 índices presentados la comunidad de
Esmeralda es la que presenta valores menores, cuando se
presta particular atención a la vulnerabilidad a la pobreza se
destaca como el territorio con mayor porcentaje de hogares
vulnerables, es decir, el 66.7 % de los hogares que habitan
en dicha comunidad se encuentran próximos al umbral de
pobreza, por lo tanto, el incremento en al menos una privación
puede convertir a esos hogares en pobres multidimensionales.
Otra comunidad que también presenta una cifra alta es
la comunidad de Villque que pese a que no se calificaron
a hogares como pobres multidimensiones en el territorio,
el 50 % de ellos se encuentran próximos al umbral k establecido.
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Fig. 2. Contribución de las dimensiones al IPM municipal
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Fuente: Elaboración propia. Fundación ARU, 2020.

En el municipio de Esmeralda, desglosando la contribución
al índice M0, según comunidades (ver Figura 1), se puede
advertir que las comunidades de Anexo Altusani, Romero
Pampa y Charcollo tienen mayor contribución a la medida
de pobreza (26.0 %, 19.0 %, 17.1 %, respectivamente), y,
en último lugar, la comunidad de Esmeralda (2.4 %). La
comunidad de Villque no contribuye al IP M ≠ M0 debido a
que los hogares de la comunidad no fueron clasificados como
pobres multidimensionales.

A nivel comunal, también se presenta la intensidad de
pobreza en una escala de 0 % al 100 %, si bien la intensidad es
entendida como un promedio de las privaciones ponderadas
de aquellos hogares clasificados como pobres, donde los
pesos suman 100; para identificar que dimensiones y/o
subdimensiones necesitan ser atendidas, se realiza una
reescala de las ponderaciones para que las mismas sumen 100
dentro de cada dimensión y/o subdimensión. Esta operación
se realiza con fines ilustrativos y para observar en qué di-
mensiones la intensidad de pobreza multidimensional es mayor.

En las comunidades del municipio son las dimensiones de
adaptación al cambio climático y activos no agrícolas las que
presentan mayor intensidad, no obstante, cada comunidad
tiene diferentes requerimientos tal es el caso, por ejemplo,
de la comunidad de Central que requiere atención en salud
y cuidado de la salud y saneamiento e higiene, es decir, los
hogares pobres de este territorio no declaran tener una calidad
de asistencia adecuada en los establecimientos de salud y a

la vez el acceso y la disponibilidad de los mismos también
resulta ser un problema para este tipo de hogares, respecto a
la segunda dimensión se requiere enfocar recursos en la gestión
de residuos y las instalaciones sanitarias. Por otra parte, en la
comunidad de Peña Peñani los hogares pobres, requieren una
focalización de recursos para la dimensión de activos agrícolas,
vale decir, que son hogares que presentan problemas con sus
tierras, tanto a nivel de tenencia como de fertilidad del suelo
y, adicionalmente, con el agua para realizar sus actividades
agropecuarias. Finalmente, también se puede apreciar que las
comunidades tienen problemas, en su mayoría en la dimensión
de activos no agrícolas, esto quiere decir que los hogares no
tienen fuentes de ingresos que no provengan por actividades
agropecuarias.

Resultados online

Finalmente, se pone a disposición del municipio la infor-
mación en una plataforma para que las autoridades puedan
efectuar de manera correcta y acertada sus Planes Territoriales
de Desarrollo Integral (PTDI) para las gestiones venideras. En
la Figura 3 se puede apreciar la salida de los datos a nivel mu-
nicipal y, a su vez, en la pestaña “Perfil en las comunidades”,
se puede navegar sobre aspectos a nivel comunal. Para acce-
der a la plataforma el enlace está disponible a continuación:
https://arufoundation.github.io/oruro-ipm/ipm_incidencia

Agradecimientos. Agradecimientos al equipo del PNUD y al

GAM de Esmeralda, por sus intervenciones en las diferentes etapas

del proyecto.

4 | www.aru.org.bo www.bo.undp.org/



Cuadro 2. Principales índices de pobreza multidimensional
(resultados a nivel comunal)

Índices de pobreza multidimensional

Incidencia de la

Pobreza, (H, %)

Intensidad de la

Pobreza, (A, %)

IPM - M0 Vulnerabilidad a la

Pobreza

Multidimensional,

(V, %)

Comunidad

ANEXO ALTUSANI 100.00 35.70 0.36 0.00
BELÉN 44.44 35.73 0.16 55.56
CAIPANA 71.43 36.03 0.26 14.29
CENTRAL 50.00 36.03 0.18 50.00
CHARCOLLO 85.71 35.24 0.30 14.29
ESMERALDA 33.33 31.36 0.10 66.67
PEÑA PEÑANI 66.67 38.85 0.26 33.33
ROMERO PAMPA 50.00 33.56 0.17 50.00
VILLQUE 0.00 0.00 50.00

Fuente: Elaboración propia. Fundación ARU, 2020.

Documentos de referencia.

1. Sabina Alkire and James Foster. Counting and multidimensional poverty measurement. Jour-
nal of Public Economics, 95(7-8):476–487, aug 2011.

2. IFAD. The multidimensional poverty assessment tool: User’s guide. 2014.
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Fig. 3. Plataforma de información para el municipio de Esmeralda

Fuente: Elaboración propia. Fundación ARU, 2020.
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Municipio de Yunguyo del Litoral

Medición y resultados del Índice de Pobreza

Multidimensional

Fundación Aru

Marzo, 2021
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Desde fines de 2020 se llevó a cabo el proyecto “Recolección de in-

formación en el Altiplano Sur de Oruro” ejecutado por Fundación

ARU con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarro-

llo (PNUD) y las autoridades de cuatro Gobiernos Autonómos Muni-

cipales (GAM) y la Autonomía Indígena Originaria Campesina (AIOC)

Uru Chipaya. Mediante un Censo de Derecho, se indagaron caracte-

rísticas de las familias y de las comunidades en el Altiplano Sur de

Oruro orientado a construir una medida de pobreza multidimensio-

nal.

Pobreza multidimensional | censo de derecho | enfoque rural | Altiplano
sur de Oruro

E
l presente documento muestra los resultados del Índice
de Pobreza Multidimensional (IPM) para el municipio

de Yunguyo del Litoral ubicado en la provincia Litoral del
departamento de Oruro del Estado Plurinacional de Bolivia, y
se emplean tablas y gráficas descriptivas para comprender las
diferentes facetas de la pobreza que experimentan los hogares
de este territorio.

Estructura del IPM

Con base en la conceptualización del Fondo Internacional
de Desarrollo Agrícola (FIDA), el IPM comprende 11 dimen-
siones, 35 subdimensiones y 112 indicadores. Las primeras 6
dimensiones corresponden a necesidades fundamentales y, las
restantes 5 corresponden a los medios de vida en un entorno
rural. Para el cálculo de los índices se utilizó la metodología
propuesta por Alkire y Foster (2011).

Con el propósito de medir el grado de pobreza, se agregaron
las 11 dimensiones con una misma ponderación, es decir, todas
las dimensiones son consideradas igualmente importantes:

NECESIDADES FUNDAMENTALES

'

&

$

%

1. Seguridad nutricional y alimentaria (1/11)
2. Abastecimiento de agua doméstica (1/11)
3. Salud y cuidado de la salud (1/11)
4. Saneamiento e higiene (1/11)
5. Vivienda, vestimenta y energía (1/11)
6. Educación (1/11)

Necesidades Fundamentales

1. Seguridad nutricional y alimentaria: Mide la
estabilidad y disponibilidad de suficientes cantidades
de alimentos adecuadamente nutritivos para el hogar.

2. Abastecimiento de agua doméstica: Mide la ca-
lidad probable del agua doméstica, así como la esta-
bilidad del suministro y el acceso de los hogares a
ella.

3. Salud y cuidado de la salud: Mide la calidad de
la atención médica en función del estado de salud,
el acceso de las personas a la atención médica y la
calidad de la atención brindada.

4. Saneamiento e higiene: Mide la calidad del sanea-
miento del hogar (instalaciones sanitarias), la gestión
del desperdicio de alimentos y la higiene personal.

5. Vivienda, vestimenta y energía: Mide la calidad
general de la construcción de la vivienda del hogar,
la disponibilidad de ropa adecuada y la calidad de
las fuentes de energía utilizadas en el hogar (con
respecto a la contaminación del aire interior y la
eficiencia del combustible).

6. Educación: Mide la calidad de la educación formal
de los niños, su disponibilidad y el acceso de los niños
a ella.

Medios de vida y bienestar rural

7. Activos agrícolas: Mide la capacidad general del
hogar para producir alimentos y/o generar ingresos
agrícolas.

8. Activos no agrícolas: Mide la capacidad de gene-
ración de ingresos no agrícolas del hogar, el acceso
al crédito y la riqueza del hogar.

9. Exposición y resistencia a eventos adversos:
Mide la exposición del hogar a los shocks naturales
y socioeconómicos y su capacidad para hacer frente
y recuperarse de dichos shocks.

10. Igualdad social y de género: Mide la igualdad de
acceso a la alimentación, la educación y la atención
médica para niños y adultos, mujeres y hombres,
así como el grado de igualdad social en el munici-
pio/comunidad/AIOC.

Proyecto: Fortalecimiento de la resiliencia de la población del Altiplano Sur del departamento de

Oruro

Documento elaborado por Lucila Aguilar con la colaboración de Wilson Jimenez y Alvaro Chirino

1
Comentarios y/o sugerencias a: administracion@aru.org.bo.
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11. Adaptación al cambio climático: Mide la can-
tidad de prácticas agrícolas implementadas por los
hogares, las fuentes de agua para actividaes agrope-
cuarias, la capacidad humana y la resiliencia de la
infraestructura de municipios/comunidades/AIOC.

MEDIOS DE VIDA Y BIENESTAR RURAL

'

&

$

%

7. Activos agrícolas (1/11)
8. Activos no agrícolas (1/11)
9. Exposición y resistencia a eventos

adversos (1/11)
10. Igualdad social y de género (1/11)
11. Adaptación al cambio climático (1/11)

Pasos para la medición de la pobreza multidimensional

(método Alkire - Foster)

1. Establecer las unidades de análisis: Implica identifi-
car la unidad sobre la que se construirán los indicadores
y la unidad de análisis sobre la cual se reportarán los
resultados del IPM. En este caso, la unidad de análisis

son los hogares que viven habitualmente en el municipio.

2. Definir las dimensiones e indicadores: Implica la
construcción de una lista de indicadores relevantes que
estén disponibles para todos los hogares y agruparlos en
dimensiones de pobreza. La lista de dimensiones, subdi-
mensiones e indicadores provienen de los lineamientos
provistos por el FIDA.

3. Definir el esquema de pesos: Asignación de pesos o
ponderaciones a cada dimensión e indicador j de manera
que los pesos reflejen la importancia normativa de cada di-
mensión e indicador. En este caso, las dimensiones tienen
la misma ponderación, sin embargo, para las ponderacio-
nes tanto a nivel de subdimensiones como de indicadores
se emplean los criterios del FIDA.

4. Establecer los umbrales unidimensionales (zj): De-
finición de los umbrales de privación para cada indicador
(primer corte), es decir, el nivel suficiente (normativo) pa-
ra que un hogar� se considere sin privación o sin carencia
en cada indicador:

g
0
ij =

;
1 si xij < zj

0 e.o.c.

Como la cantidad de indicadores supera la centena se
presenta un documento adjunto para mayor detalle sobre
los puntos de corte zj para cada indicador junto a su
respectiva ponderación wj .

5. Cálcular el puntaje de privación: Puntaje para cada
hogar que toma en cuenta la suma ponderada de priva-
ciones.

ci =
dÿ

j=1

wjg
0
ij

�
Se define xij como el logro del hogar i en el indicador j.

6. Establecer el umbral de pobreza (k): Umbral nor-
mativo (segundo corte) que refleja la proporción de priva-
ciones ponderadas bajo el cual un hogar es considerado
pobre multidimensional. Para la obtención de este punto
de corte se recurre a un valor que maximiza la variación
en la explicación de cuanta pobreza existe con base en
ciertas características, en este caso, se toma una referencia
geográfica: municipio. Al realizar este procedimiento se
puede identificar que el valor que toma k es del 33 %, no
obstante, se emplea un valor conservador con k igual a
un 30 % y, se presentan los resultados del IPM en torno a
este umbral.

ci(k) =
;

ci si ci Ø k

0 e.o.c.

7. Cálculo de la tasa de incidencia (H): Porcentaje de
hogares pobres considerando un umbral de pobreza k.

H =
qN

j=1 flk(xij , z)
N

= q

N

Donde: flk(xi.; z) =
;

1 si ci Ø k

0 e.o.c.

8. Cálculo de la tasa de intensidad (A): Promedio pon-
derado de todos las privaciones que experimentan los
hogares pobres.

A =
qq

i=1 ci(k)
q

9. Índice de Pobreza Multidimensional (IP M ≠ M0):
Combina la incidencia (H) y la intensidad de la privacio-
nes que experimentan los hogares pobres (A).

M0 = H ú A = q

N
ú

qq

i=1 ci(k)
q

10. Desagregación de la pobreza multidimensional:
Contribución al IP M ≠ M0 por dimensión y por sub
poblaciones.

Resultados del IPM para Yunguyo del Litoral

Yunguyo del Litoral está conformado por las comunidades
de Micaya, Surpo y Yunguyo del Litoral. La incidencia de
pobreza multidimensional estimada (H) es de 66.7 % para
un umbral de pobreza k = 30 %, es decir, en promedio el
66.7 % de los hogares de este territorio experimenta privación
en al menos un 30 % de las 11 dimensiones (3 dimensiones)
o más de dos tercios (66.7 %) de los hogares del municipio
experimentan privación en al menos 34 de los 112 indicadores
que conforman el índice de pobreza multidimensional.
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Cuadro 1. Principales índices de pobreza multidimensional
(resultados a nivel municipal)

Nivel

Global

Índices de pobreza multidimensional

Incidencia de la Pobreza, (H, %) 66.67
Intensidad de la Pobreza, (A, %) 34.98
IPM - M0 0.23
Vulnerabilidad a la Pobreza Multidimensional, (V, %) 33.33
Severidad de la Pobreza Multidimensional (S, %) 0.00

Fuente: Elaboración propia. Fundación ARU, 2020.

Por otra parte, realizando un análisis de la intensidad
de la pobreza (A), ésta alcanza el 34.9 %, es decir, cada
hogar pobre multidimensional del municipio experimenta, en
promedio, privaciones en más de un tercio de los indicadores
ponderados. Una vez conocidos los resultados de los índices
de incidencia e intensidad, corresponde efectuar el análisis
respecto al índice de pobreza ajustada IP M ≠ M0, y el mismo
reporta un valor de 0.23 que implica que los hogares pobres
multidimensionales en el municipio experimentarían un 23.0 %
del total de privaciones si se considerara a todos los hogares
como pobres y privados en las 11 dimensiones.

Finalmente, también se observa la vulnerabilidad a la
pobreza multidimensional. El índice hace referencia a aquellos
hogares que se encuentran privados en un intervalo inferior
a 10 puntos porcentuales del umbral k establecido, es decir,
son los hogares cuyo porcentaje de privación se encuentra
entre el 20 % y el 30 %. En ese sentido, se puede notar que
el 33.3 % de los hogares que habitan en el municipio se
encuentran próximos al umbral de pobreza de manera que
el incremento en al menos una privación puede convertirlos
en pobres multidimensionales. Respecto a, la severidad de la
pobreza multidimensional, se puede distinguir que el mismo
es de 0.0 %, es decir, en el municipio aquellos hogares cuyo
puntaje de privación es superior al 45 % (hogares que están
privados en 5 dimensiones o más o, de forma equivalente, 50
indicadores o más) es nulo.

Por otra parte, dada la propiedad de aditividad del
IP M ≠ M0 se descompone el índice por dimensiones. Esto
permite notar la contribución que tiene cada dimensión a
la medida de pobreza multidimensional, así por ejemplo,
es posible observar que las dimensiones con un mayor peso
son las dimensiones de adaptación al cambio climático
(17.0 %), seguido por activos no agrícolas (15.6 %), exposición
y resistencia a efectos adversos (14.3 %), activos agrícolas
(13.6 %), y saneamiento e higiene (8.8 %), y, las dimensiones
con menor influencia sobre el IP M ≠ M0 son: educación
(0.5 %), igualdad social y de género (3.7 %) seguridad alimen-
taria y nutricional (4.9 %), vivienda, vestimenta y energía
(6.2 %), abastecimiento de agua doméstica (6.9 %) y, encon-
trándose en un punto medio está la dimensión de salud (8.4 %) .

En Yunguyo del Litoral las dimensiones relacionadas a
medios de vida y bienestar rural son las que mayor contri-
bución tienen a la medida M0, principalmente la dimensión
de adaptación al cambio climático indicando que se presenta
un número alto de hogares que no realiza más de 2 prácticas

agrícolas, enfrenta 3 problemas o más con sus tierras o tienen
un acceso a fuentes de agua no mejoradas para realizar sus
actividades agropecuarias o la recepción/acceso a información
meteorológica no es diversa y/o el municipio no tiene planes
de manejo de recursos naturales.

Resultados a nivel comunal

Al desagregar los resultados a nivel de comunidades, se
advierte una marcada diferencia en los distintos índices, por
ejemplo, la comunidad con una mayor tasa de incidencia de
pobreza multidimensional es Micaya (83.3 %), seguido por
Yunguyo del Litoral (60.0 %) y, finalmente, quien tiene una
menor incidencia es Surpo (50.0 %). La intensidad de pobreza
oscila entre el 34 % y 35 % para todas los comunidades de
análisis siendo más alta en Surpo (35.9 %) y más baja en
Yunguyo del Litoral (34.5 %).

Analizando la incidencia ajustada o IP M ≠ M0, el valor
más alto le corresponde a la comunidad de Micaya (0.29), en
segundo lugar, Yunguyo del Litoral (0.21), y, en último lugar,
Surpo (0.18). Si bien en los 3 índices presentados la comunidad
de Surpo es la que presenta valores menores, cuando se
presta particular atención a la vulnerabilidad a la pobreza se
destaca como el territorio con mayor porcentaje de hogares
vulnerables, es decir, el 50.0 % de los hogares que habitan en
dicha comunidad se encuentran próximos al umbral de pobreza,
por lo tanto, el incremento en al menos una privación puede
convertir a esos hogares en pobres multidimensionales. Otra
comunidad que también presenta una cifra alta es Yunguyo
del Litoral (40.0 %) y Micaya es la comunidad que tiene un
menor porcentaje de hogares vulnerables a la pobreza (16.7 %).

Fig. 1. Contribución de las comunidades al IPM municipal
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Fuente: Elaboración propia. Fundación ARU, 2020.

En el municipio de Yunguyo del Litoral, desglosando
la contribución al índice M0, según comunidades (ver
Figura 1), se puede advertir que la comunidad de Micaya
tiene una mayor contribución a la medida de pobreza
(49.8 %), seguido por la comunidad de Surpo (20.6 %) y,
en último lugar, la comunidad de Yunguyo del Litoral (29.6 %).
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Fig. 2. Contribución de las dimensiones al IPM municipal
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Fuente: Elaboración propia. Fundación ARU, 2020.

A nivel comunal, también se presenta la intensidad de po-
breza en una escala de 0 % al 100 %, si bien la intensidad
es entendida como un promedio de las privaciones pondera-
das de aquellos hogares clasificados como pobres, donde los
pesos suman 100; para identificar que dimensiones y/o subdi-
mensiones necesitan ser atendidas, se realiza una reescala de
las ponderaciones para que las mismas sumen 100 dentro de
cada dimensión y/o subdimensión. Esta operación se realiza
con fines ilustrativos y para observar en qué dimensiones la
intensidad de pobreza multidimensional es mayor.

En las 3 comunidades del municipio la dimensión de adap-
tación al cambio climático es la que presenta mayor intensidad
de pobreza, no obstante, cada comunidad tiene diferentes re-
querimientos tal es el caso, por ejemplo, de la comunidad de
Micaya requiere atención en activos no agrícolas, es decir, los
hogares pobres de este territorio no tienen una fuente de ingre-
sos diversificada y dependen únicamente de aquellos ingresos
que son generados por las actividades agropecuarias, pero al
ser estas actividades afectadas por fenómenos climáticos se
encuentran totalmente afectados sobre sus medios de vida.
Por otra parte, en la comunidad de Surpo los hogares pobres,
requieren una focalización de recursos para la dimensión de
activos agrícolas, vale decir, que son hogares que presentan
problemas con sus tierras, tanto a nivel de tenencia como de
fertilidad del suelo y, adicionalmente, con el agua para realizar
sus actividades agropecuarias. Finalmente, en la comunidad de
Yunguyo del Litoral, al igual que en el caso de la comunidad
de Micaya, requiere la generación de empleos que, ayuden a
contrarrestar tanto el efecto de la dependencia de activida-

des netamente agrícolas como la migración característica que
presenta el territorio.

Resultados online

Finalmente, se pone a disposición del municipio la infor-
mación en una plataforma para que las autoridades puedan
efectuar de manera correcta y acertada sus Planes Territoriales
de Desarrollo Integral (PTDI) para las gestiones venideras. En
la Figura 3 se puede apreciar la salida de los datos a nivel mu-
nicipal y, a su vez, en la pestaña “Perfil en las comunidades”,
se puede navegar sobre aspectos a nivel comunal. Para acce-
der a la plataforma el enlace está disponible a continuación:
https://arufoundation.github.io/oruro-ipm/ipm_incidencia

Agradecimientos. Agradecimientos al equipo del PNUD y al

GAM de Yunguyo del Litoral, por sus intervenciones en las diferentes

etapas del proyecto.
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Cuadro 2. Principales índices de pobreza multidimensional
(resultados a nivel comunal)

Índices de pobreza multidimensional

Incidencia de la

Pobreza, (H, %)

Intensidad de la

Pobreza, (A, %)

IPM - M0 Vulnerabilidad a la

Pobreza

Multidimensional,

(V, %)

Comunidad

MICAYA 83.33 34.86 0.29 16.67
SURPO 50.00 35.97 0.18 50.00
YUNGUYO DEL LITORAL 60.00 34.52 0.21 40.00

Fuente: Elaboración propia. Fundación ARU, 2020.

Fig. 3. Plataforma de información para el municipio de Yunguyo del Litoral

Fuente: Elaboración propia. Fundación ARU, 2020.
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DEFINICIÓN DE PUNTOS DE CORTE UNIDIMENSIONALES Y 
PONDERACIONES 

Dimensión 1: Seguridad alimentaria y nutricional 

Esta dimensión mide la estabilidad y disponibilidad de suficientes cantidades de alimentos 
adecuadamente nutritivos para el hogar. 

Subdimensión 1.1 - Consumo: Evalúa si el hogar tiene o no una cantidad suficiente de 
alimentos la mayor parte del tiempo. 

Subdimensión 1.2 - Acceso estable: Evalúa la estabilidad del acceso del hogar a los 
alimentos. 

Subdimensión 1.3 - Calidad nutricional: Evalúa la diversidad de la dieta del hogar como 
una medida indirecta de la ingesta nutricional equilibrada. 

Cuadro 1: Subdimensiones, indicadores, umbrales de privación y esquema de pesos de 
la dimensión Seguridad nutricional y alimentaria 

DIMENSIÓN Y 
PONDERACIÓN 

SUBDIMENSIONES 
Y PONDERACIONES 

INDICADOR Y 
PONDERACIONES 

PUNTOS DE CORTE 
EXISTE PRIVACIÓN 

SI…: 

SEGURIDAD 
NUTRICIONAL Y 
ALIMENTARIA 

( 1
11
) 

Consumo ( 1
11
) ( 43

100
) 

Consumo de alimentos 
habitual ( 1

11
)( 43

100
) ( 60

100
) 

Algún miembro del hogar 
experimentó el consumo de 
porciones más pequeñas de 
lo habitual por 
aproximadamente un mes o 
más 

Consumo de alimentos 
antes de dormir 
( 1
11
) ( 43

100
) ( 40

100
) 

Algún miembro del hogar 
se fue a dormir con hambre 
por aproximadamente un 
mes o más 

Acceso estable 
( 1
11
) ( 32

100
) 

Acceso a alimentación 
semanal ( 1

11
) ( 32

100
) ( 55

100
) 

El hogar experimentó un 
periodo de dos semanas o 
más en el que no tenía 
suficiente comida 

Acceso a alimentación 
diaria ( 1

11
) ( 32

100
) ( 45

100
) 

El hogar experimentó un 
día completo sin comida 
aproximadamente cada dos 
semanas o más 

Calidad nutricional 
( 1
11
) ( 25

100
) 

Consumo de granos 
( 1
11
) ( 25

100
) (7.5

100
) 

El hogar consume granos 
una vez por semana o 
menos 

Consumo de raíces o 
tubérculos 
( 1
11
) ( 25

100
) (7.5

100
) 

El hogar consume raíces o 
tubérculos una vez por 
semana o menos 

Consumo de vegetales 
( 1
11
) ( 25

100
) ( 20

100
) 

El hogar consume vegetales 
una vez por semana o 
menos 
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Consumo de frutas 
( 1
11
) ( 25

100
) (12.5

100
) 

El hogar consume frutas 
una vez por semana o 
menos 

Consumo de lácteos 
( 1
11
) ( 25

100
) ( 20

100
) 

El hogar consume lácteos 
una vez por semana o 
menos 

Consumo de carne y/o 
pescado 
( 1
11
) ( 25

100
) (12.5

100
) 

El hogar consume carne y/o 
pescado pocas veces al mes 
o menos 

Consumo de frutos secos 
y/o legumbres 
( 1
11
) ( 25

100
) ( 20

100
) 

El hogar consume frutos 
secos y/o legumbres pocas 
veces al mes o menos 

Fuente: Adaptación de (International Fund for Agricultural Development, 2014). 

Dimensión 2: Abastecimiento de agua doméstica 

Esta dimensión mide la calidad probable del agua doméstica, así como la estabilidad del 
suministro y el acceso de los hogares a ella. 

Subdimensión 2.1 – Calidad: Evalúa la calidad probable del agua que utiliza el hogar para 
fines domésticos. 

Subdimensión 2.2 – Disponibilidad: Evalúa la estabilidad y la cantidad del suministro de 
agua doméstica al hogar. 

Subdimensión 2.3 – Acceso: Evalúa el grado de acceso que tienen los hogares a su principal 
fuente de agua. 

Cuadro 2: Subdimensiones, indicadores, umbrales de privación y estructura de pesos 
de la dimensión Abastecimiento de agua doméstica 

DIMENSIÓN Y 
PONDERACIÓN 

SUBDIMENSIONES 
Y PONDERACIONES 

INDICADORES Y 
PONDERACIONES 

PUNTOS DE CORTE 
EXISTE PRIVACIÓN 

SI…: 

ABASTECIMIENTO 
DE AGUA 

DOMÉSTICA ( 1
11
) 

Calidad ( 1
11
) ( 29

100
) 

Fuente mejorada de agua 
( 1
11
) ( 29

100
) ( 45

100
) 

El agua que usa el hogar 
para beber y cocinar 
durante la mayor parte 
del año no proviene de 
cañería de red o pileta 
pública o agua 
embotellada o carro 
repartidor 

Calidad del agua 
( 1
11
) ( 29

100
) ( 35

100
) 

La percepción que tiene 
el hogar sobre la calidad 
no es satisfactoria o 
buena o muy buena 

Tratamiento del agua 
( 1
11
) ( 29

100
) ( 20

100
) 

El hogar a veces, casi 
nunca o nunca efectúa 
algún tratamiento al agua 
antes de beberla 
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Disponibilidad 
( 1
11
) ( 38

100
) 

Disponibilidad efectiva 
de la principal fuente de 
agua ( 1

11
) ( 38

100
) ( 70

100
) 

La fuente principal de 
agua no satisface las 
necesidades de bebida y 
cocina del hogar por 9 
meses o más 

Disponibilidad de la 
principal fuente agua 
( 1
11
) ( 38

100
) ( 30

100
) 

El hogar a veces, casi 
siempre o siempre está 
preocupado por la 
disponibilidad de agua 

Acceso ( 1
11
) ( 33

100
) 

Acceso a la principal 
fuente de agua 
( 1
11
) ( 33

100
) ( 60

100
) 

El hogar tarda en 
recolectar las 
necesidades de agua para 
bebida y cocina, durante 
la mayor parte del año 30 
minutos o más 

Uso de la principal fuente 
de agua ( 1

11
)( 33

100
) ( 40

100
) 

El hogar a veces, casi 
nunca o nunca puede 
pagar por las tarifas de 
uso de agua  

Fuente: Adaptación de (International Fund for Agricultural Development, 2014). 

Dimensión 3: Salud y cuidado de la salud 

Esta dimensión mide la calidad de la atención médica en función del estado de salud, el 
acceso de las personas a la atención médica y la calidad de la atención brindada. 

Subdimensión 3.1 – Calidad: Evalúa el estado de salud de las personas. 

Subdimensión 3.2 – Disponibilidad: Evalúa el acceso del hogar a los establecimientos de 
atención médica y la asequibilidad de la atención médica que brindan esos establecimientos. 

Subdimensión 3.3 – Acceso: Evalúa la calidad probable de la atención médica brindada en 
el municipio/comunidad/AIOC. 

Si existen establecimientos de salud en el municipio/comunidad/AIOC la estructura de pesos 
es la que se presenta en el Cuadro 3, caso contrario consultar REESTRUCTURACIÓN DE 
LAS PONDERACIONES – CASOS ESPECIALES en ¡Error! No se encuentra el origen 
de la referencia.. 

Cuadro 3: Subdimensiones, indicadores, umbrales de privación y estructura de pesos 
de la dimensión Salud y cuidado de la salud 

DIMENSIÓN Y 
PONDERACIÓN 

SUBDIMENSIONES 
Y 

PONDERACIONES 

INDICADORES Y 
PONDERACIONES 

PUNTOS DE CORTE 
EXISTE PRIVACIÓN SI…: 

Estado de salud 
( 1
11
) ( 38

100
) 

Enfermedades no 
graves ( 1

11
) ( 38

100
) ( 30

100
) 

Algún(os) miembro(s) del hogar 
presenta(n) enfermedades no 
graves casi siempre o siempre 



Fundación ARU                                             Investigación de calidad. Políticas basadas en evidencia 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4 
 

SALUD Y 
CUIDADO DE 

LA SALUD  ( 1
11
) 

Enfermedades graves 
( 1
11
) ( 38

100
) ( 45

100
) 

El hogar presenta más de 2 
enfermedades graves en 
algún(os) miembro(s) 

Estado de salud 
comunal 
( 1
11
) ( 38

100
) ( 25

100
) 

El jefe médico del 
municipio/comunidad/AIOC no 
declara que el estado de salud 
general de la mayoría de los 
habitantes ha mejorado 

Acceso y 
disponibilidad 
( 1
11
) ( 34

100
) 

Acceso a 
establecimientos de 
salud para el 
tratamiento de 
enfermedades simples 
o no graves 
( 1
11
) ( 34

100
) ( 25

100
) 

El tiempo de llegada del hogar al 
establecimiento de salud que 
puede tratar enfermedades 
simples o no graves es mayor a 
120 minutos o si no hay algún 
establecimiento de salud en el 
área o el mismo está demasiado 
lejos para viajar o si el hogar se 
auto diagnostica 

Acceso a 
establecimientos de 
salud para el 
tratamiento de 
enfermedades graves 
( 1
11
) ( 34

100
) ( 35

100
) 

El tiempo de llegada del hogar al 
establecimiento de salud que 
puede tratar enfermedades graves 
es mayor a 60 minutos o si no hay 
algún establecimiento de salud en 
el área 

Acceso a tratamientos 
profesionales y/o 
tradicionales para 
enfermedades graves 
( 1
11
) ( 34

100
) ( 40

100
) 

El hogar no puede pagar un 
tratamiento profesional y/o 
tradicional para enfermedades 
graves o, en el caso de que pueda 
pagarlo, lo hace con dinero 
prestado o con mucha dificultad 

Calidad de asistencia 
( 1
11
) ( 28

100
) 

Suministros médicos 
(perspectiva de la 
población) 
( 1
11
) ( 28

100
) ( 30

100
) 

El hogar declara que el 
establecimiento de salud para 
tratar enfermedades simples a 
veces, casi nunca o nunca tiene 
suficientes suministros médicos 
para brindar una atención médica 
adecuada 

Personal médico 
( 1
11
) ( 28

100
) ( 25

100
) 

La razón de personal médico/ 
población en el 
municipio/comunidad/AIOC no 
es igual o superior a 1/1500 

Suministros médicos 
(perspectiva médica) 
( 1
11
) ( 28

100
) ( 15

100
) 

El jefe médico declara que el 
establecimiento de salud del 
municipio/comunidad/AIOC a 
veces, casi nunca o nunca tiene 
suficientes suministros médicos 
para brindar una atención médica 
adecuada 

Personal médico con 
experiencia 
( 1
11
) ( 28

100
) ( 15

100
) 

El promedio de años de 
experiencia de los principales 
médicos de tiempo completo y 
medio tiempo no es igual o 
superior a 6 años 



Fundación ARU                                             Investigación de calidad. Políticas basadas en evidencia 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5 
 

Personal médico 
calificado 
( 1
11
) ( 28

100
) ( 15

100
) 

El promedio de años de estudios 
superiores de los principales 
médicos de tiempo completo y 
medio tiempo no es igual o 
superior a 4 años 

Fuente: Adaptación de (International Fund for Agricultural Development, 2014). 

Dimensión 4: Saneamiento e higiene 

Esta dimensión mide la calidad del saneamiento del hogar (instalaciones sanitarias), la 
gestión del desperdicio de alimentos y la higiene personal. 

Subdimensión 4.1 – Instalaciones sanitarias: Evalúa la calidad general de las instalaciones 
sanitarias que utiliza el hogar. 

Subdimensión 4.2 – Gestión de residuos: Evalúa cómo el hogar gestiona sus materiales de 
desecho. 

Subdimensión 4.3 – Prácticas de higiene: Evalúa la calidad de las prácticas generales de 
higiene del hogar. 

Si el hogar cuenta con alguna instalación sanitaria la estructura de pesos es la que se presenta 
en el Cuadro 4, caso contrario consultar REESTRUCTURACIÓN DE LAS 
PONDERACIONES – CASOS ESPECIALES en ¡Error! No se encuentra el origen de 
la referencia.. 

Cuadro 4: Subdimensiones, indicadores, umbrales de privación y estructura de pesos 
de la dimensión Saneamiento e higiene 

DIMENSIÓN Y 
PONDERACIÓN 

SUBDIMENSIONES 
Y 

PONDERACIONES 

INDICADORES Y 
PONDERACIONES 

PUNTOS DE CORTE 
EXISTE PRIVACIÓN 

SI…: 

SANEAMIENTO 
E HIGIENE ( 1

11
) 

Instalaciones sanitarias 
( 1
11
) ( 38

100
) 

Instalaciones sanitarias 
adecuadas 
( 1
11
) ( 38

100
) ( 60

100
) 

El hogar no tiene una 
instalación sanitaria, o si la 
tiene el desagüe no es a una 
red de alcantarillado, cámara 
séptica o pozo de absorción o 
no es de uso exclusivo del 
hogar 

Uso de las instalaciones 
sanitarias 
( 1
11
) ( 38

100
) ( 40

100
) 

El hogar no puede usar casi 
siempre o siempre el servicio 
sanitario 

Gestión de residuos 
( 1
11
) ( 26

100
) 

Eliminación adecuada de 
restos de comida 
( 1
11
) ( 26

100
) ( 35

100
) 

El hogar no desecha los restos 
de comida lejos de su casa, no 
lo utiliza como alimento para 
ganado o mascotas, no lo 
utiliza para la generación de 
biogás, no utiliza el servicio de 
recolección de basura, no lo 
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quema, no elabora 
compostaje, no lo vende 

Eliminación adecuada de 
desechos 
( 1
11
) ( 26

100
) ( 25

100
) 

El hogar no desecha los 
residuos lejos de su casa, no lo 
utiliza para la generación de 
biogás, no utiliza el servicio de 
recolección de basura, no 
elabora compostaje, no lo 
vende 

Eliminación adecuada de 
aguas residuales 
( 1
11
) ( 26

100
) ( 40

100
) 

El hogar no elimina las aguas 
residuales lejos de su casa, no 
lo utiliza para la generación de 
biogás, no la tira por el 
desagüe, no elabora 
compostaje, no lo utiliza para 
regar cultivos destinado a la 
alimentación del ganado, no la 
desecha en la vía fluvial o 
canal de riego 

Prácticas de higiene 
( 1
11
) ( 36

100
) 

Hábitos en la limpieza de 
dientes ( 1

11
) ( 36

100
) ( 20

100
) 

La mayoría de los miembros 
del hogar no se limpian los 
dientes la mayoría de los días 
de la semana o más 

Hábitos en el lavado de 
manos antes de comer 
( 1
11
) ( 36

100
) ( 35

100
) 

Los adultos del hogar no se 
lavan las manos antes de 
comer casi siempre o siempre 

Hábitos en el lavado de 
manos después de ir al 
baño ( 1

11
) ( 36

100
) ( 30

100
) 

Los adultos del hogar no se 
lavan las manos después de ir 
al baño casi siempre o siempre 

Utilización de jabón en 
el lavado de manos 
( 1
11
) ( 36

100
) ( 15

100
) 

Los adultos del hogar no 
utilizan jabón para lavarse las 
manos antes de las comidas 
y/o después de ir al baño 

Fuente: Adaptación de (International Fund for Agricultural Development, 2014). 

Dimensión 5: Vivienda, vestimenta y energía 

Esta dimensión mide la calidad general de la construcción de la vivienda del hogar, la 
disponibilidad de ropa adecuada y la calidad de las fuentes de energía utilizadas en el hogar 
(con respecto a la contaminación del aire interior y la eficiencia del combustible). 

Subdimensión 5.1 – Calidad de la estructura de la vivienda: Evalúa la calidad física de la 
estructura de la vivienda y su capacidad para soportar eventos climáticos extremos. 

Subdimensión 5.2 – Vestimenta: Evalúa la disponibilidad general y la calidad del calzado 
y la ropa en el hogar. 
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Subdimensión 5.3 – Fuentes de energía: Evalúa la calidad probable (con respecto a la 
eficiencia energética y los efectos sobre la salud humana causados por la contaminación del 
aire interior) del combustible o los combustibles que utiliza el hogar para la iluminación, la 
cocina y la calefacción. 

Si el hogar utiliza alguna fuente de energía para la calefacción la estructura de pesos es la 
que se presenta en el Cuadro 5, caso contrario consultar REESTRUCTURACIÓN DE LAS 
PONDERACIONES – CASOS ESPECIALES en ¡Error! No se encuentra el origen de 
la referencia.. 

Cuadro 5: Subdimensiones, indicadores, umbrales de privación y estructura de pesos 
de la dimensión Vivienda, vestimenta y energía 

DIMENSIÓN Y 
PONDERACIÓN 

SUBDIMENSIONES 
Y PONDERACIONES 

INDICADORES Y 
PONDERACIONES 

PUNTOS DE CORTE 
EXISTE PRIVACIÓN 

SI…: 

VIVIENDA, 
VESTIMENTA Y 
ENERGÍA ( 1

11
) 

Calidad de la estructura 
de la vivienda  
( 1
11
) ( 38

100
) 

Material adecuado en 
paredes exteriores de la 
vivienda ( 1

11
) ( 38

100
) ( 70

100
) 

El material de 
construcción de las 
paredes exteriores de la 
vivienda no es ladrillo, 
bloques de cemento, 
hormigón o adobe/tapial 
con revoque 

Vivienda resistente a 
eventos climáticos 
extremos ( 1

11
) ( 38

100
) ( 30

100
) 

La vivienda en la que 
habita el hogar no es capaz 
de soportar eventos 
climáticos extremos o tal 
vez puede, pero con daños 
significativos 
probablemente 

Vestimenta  ( 1
11
) ( 33

100
) 

Calzado adecuado de uso 
diario ( 1

11
) ( 33

100
) ( 40

100
) 

Casi la mitad, menos de la 
mitad o ninguno de los 
miembros del hogar 
cuentan con calzado 
adecuado de uso diario 

Vestimenta para clima 
severo  ( 1

11
) ( 33

100
) ( 60

100
) 

Casi la mitad, menos de la 
mitad o ninguno de los 
miembros del hogar 
cuentan con vestimenta 
suficiente para climas 
severos 

Fuentes de energía  
( 1
11
) ( 29

100
) 

Fuente de energía para 
alumbrar  ( 1

11
) ( 29

100
) ( 30

100
) 

El hogar no utiliza energía 
o energía eléctrica para 
alumbrar la vivienda 
cuando está oscuro 

Combustibles para 
cocinar ( 1

11
)( 29

100
) ( 40

100
) 

El hogar no utiliza energía 
o energía eléctrica o gas 
(garrafa o por cañería de 
red) o carbón para preparar 
sus alimentos 
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Fuente de energía para 
calefacción 
( 1
11
) ( 29

100
) ( 30

100
) 

El hogar no utiliza energía 
o energía eléctrica o gas 
para calefacción 

Fuente: Adaptación de (International Fund for Agricultural Development, 2014). 

Dimensión 6: Educación 

Esta dimensión mide la calidad de la educación formal de los niños, su disponibilidad y el 
acceso de los niños a ella. 

Subdimensión 6.1 – Calidad: Evalúa la posible calidad de la educación proporcionada en 
el municipio/comunidad/AIOC. 

Subdimensión 6.2 – Disponibilidad: Evalúa la disponibilidad de educación. 

Subdimensión 6.3 – Acceso: Evalúa la facilidad con la que los niños en edad escolar del 
hogar pueden asistir a la escuela si ellos o su hogar así lo desean. 

Si el director (o máxima autoridad educativa) del establecimiento educativo en el 
municipio/comunidad/AIOC considera que el desempeño estudiantil presentó cambios 
significativos la estructura de pesos es la que se presenta en el Cuadro 6, caso contrario 
consultar REESTRUCTURACIÓN DE LAS PONDERACIONES – CASOS 
ESPECIALES en ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

Cuadro 6: Subdimensiones, indicadores, umbrales de privación y estructura de pesos 
de la dimensión Educación 

DIMENSIÓN Y 
PONDERACIÓN 

SUBDIMENSIONES 
Y 

PONDERACIONES 

INDICADORES Y 
PONDERACIONES 

PUNTOS DE CORTE 
EXISTE PRIVACIÓN SI…: 

EDUCACIÓN 
( 1
11
) 

Calidad ( 1
11
) ( 31

100
) 

Profesores de primaria 
( 1
11
) ( 31

100
) ( 40

100
) 

La razón de profesores / 
estudiantes no es igual o mayor a 
1/30 

Calidad de vivienda 
para profesores 
( 1
11
) ( 31

100
) ( 25

100
) 

La calidad de las viviendas 
otorgadas a los profesores de 
áreas rurales no es adecuada o de 
buena calidad 

Desempeño estudiantil 
( 1
11
) ( 31

100
) ( 35

100
) 

La máxima autoridad educativa 
declara que el desempeño 
estudiantil del 
municipio/comunidad/AIOC no 
ha mejorado u otra especificación 

Disponibilidad 
( 1
11
) ( 33

100
) 

Material didáctico para 
enseñanza 
( 1
11
) ( 33

100
) (37.5

100
) 

La máxima autoridad educativa 
declara que ninguno, pocos o solo 
alrededor de la mitad de los 
profesores del 
municipio/comunidad/AIOC 
tienen materiales para la 
enseñanza 
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Útiles escolares 
( 1
11
) ( 33

100
) (37.5

100
) 

La máxima autoridad educativa 
declara que ninguno, pocos o solo 
alrededor de la mitad de los 
estudiantes del 
municipio/comunidad/AIOC 
tienen útiles escolares para 
aprender efectivamente 

Admisión escolar 
( 1
11
) ( 33

100
) ( 25

100
) 

La máxima autoridad educativa 
declara que un 6% o más de 
niños(as) del 
municipio/comunidad/AIOC no 
fueron admitidos en las 
instituciones educativas debido a 
plazas limitadas y/o material 
escolar insuficiente 

Acceso ( 1
11
) ( 36

100
) 

Acceso a 
establecimientos de 
educación 
( 1
11
) ( 36

100
) ( 50

100
) 

Los niños en edad escolar (5 a 13 
años) tardan más de 45 minutos en 
llegar a la escuela o no asisten a la 
misma 

Cuotas y útiles 
escolares 
( 1
11
) ( 36

100
) ( 50

100
) 

El hogar a veces, casi nunca o 
nunca puede pagar las cuotas 
escolares y/o los útiles escolares 

Fuente: Adaptación de (International Fund for Agricultural Development, 2014). 

Dimensión 7: Activos agrícolas 

Esta dimensión mide la capacidad general del hogar para producir alimentos y/o generar 
ingresos agrícolas. 

Subdimensión 7.1 – Tenencia de la tierra: Evalúa el estado de tenencia de la tierra del 
hogar. 

Subdimensión 7.2 – Calidad de la tierra: Evalúa la calidad probable de la tierra y el suelo 
del hogar. 

Subdimensión 7.3 – Activos agrícolas: Evalúa la disponibilidad de agua, 
compost/estiércol/fertilizante, semillas y alimentos para la producción de cultivos del hogar. 

Subdimensión 7.4 – Activos pecuarios/piscícolas: Evalúa la disponibilidad de agua, forraje 
y/o alimento para peces para la producción de ganado y/o piscicultura del hogar. 

Si el hogar tiene acceso a tierras para actividades agrícolas, pecuarias y/o piscícolas, existe 
temporada de sequía en el área y realiza actividades pecuarias y piscícolas la estructura de 
pesos se presenta en el Cuadro 7, caso contrario consultar REESTRUCTURACIÓN DE 
LAS PONDERACIONES – CASOS ESPECIALES en ¡Error! No se encuentra el origen 
de la referencia.. 
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Cuadro 7: Subdimensiones, indicadores, umbrales de privación y estructura de pesos 
de la dimensión Activos agrícolas 

DIMENSIÓN Y 
PONDERACIÓN 

SUBDIMENSIONES 
Y PONDERACIONES 

INDICADORES Y 
PONDERACIONES 

PUNTOS DE CORTE 
EXISTE PRIVACIÓN 

SI…: 

ACTIVOS 
AGRÍCOLAS ( 1

11
) 

Tenencia de la tierra 
( 1
11
) ( 36

100
) 

Acceso a tierras para 
actividades agrícolas, 
pecuarias, piscícolas 
( 1
11
) ( 36

100
) ( 0

100
) 

El hogar no tiene acceso a 
tierras para actividades 
agrícolas, pecuarias, 
piscícolas 

Superficie para actividades 
agrícolas ( 1

11
) ( 36

100
) ( 35

100
) 

El hogar dispone menos 
de 0.5 hectáreas para 
actividades agrícolas 

Tenencia de la tierra 
( 1
11
) ( 36

100
) ( 65

100
) 

El hogar no cuenta con un 
título ejecutoriado o en 
proceso de saneamiento 
sobre sus tierras 

Calidad de la tierra 
( 1
11
) ( 24

100
) 

Estructura adecuada de la 
tierra ( 1

11
) ( 24

100
) ( 50

100
) 

La tierra del hogar no es 
ligeramente empinada, 
plana o escalonada 

Calidad adecuada del suelo 
( 1
11
) ( 24

100
) ( 50

100
) 

El tipo de suelo no es 
arcilloso 

Activos agrícolas 
( 1
11
) ( 20

100
) 

Abono/estiércol o 
fertilizante artificial 
( 1
11
) ( 20

100
) ( 25

100
) 

El hogar a veces, casi 
nunca o nunca puede 
producir o comprar 
abono/estiércol o 
fertilizante o no cree 
necesitarlo 

Semilla ( 1
11
) ( 20

100
) ( 25

100
) 

El hogar a veces, casi 
nunca o nunca puede 
comprar semilla  

Agua para cultivos durante 
temporada de sequía 
( 1
11
) ( 20

100
) ( 14

100
) 

El hogar indica que a 
veces, casi nunca o nunca 
hay suficiente agua para 
sus cultivos durante la 
temporada de sequía 

Agua para cultivos durante 
el resto del año 
( 1
11
) ( 20

100
) ( 21

100
) 

El hogar indica que a 
veces, casi nunca o nunca 
hay suficiente agua para 
sus cultivos durante el 
resto del año 

Mano de obra para 
actividades agrícolas, 
pecuarias o piscícolas 
( 1
11
) ( 20

100
) ( 15

100
) 

El hogar indica que a 
veces, casi nunca o nunca 
suele tener suficiente 
mano de obra para sus 
actividades agropecuarias 
o piscícolas 

Activos 
pecuarios/piscícolas 

( 1
11
) ( 20

100
) 

Agua para pecuaria durante 
temporada de sequía 
( 1
11
) ( 20

100
) ( 10

100
) 

El hogar indica que a 
veces, casi nunca o nunca 
hay suficiente agua para 
su ganado durante la 
época de sequía 
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Agua para pecuaria durante 
el resto del año 
( 1
11
) ( 20

100
) ( 15

100
) 

El hogar indica que a 
veces, casi nunca o nunca 
hay suficiente agua para 
su ganado durante el resto 
del año 

Forraje ( 1
11
) ( 20

100
) ( 25

100
) 

El hogar indica que a 
veces, casi nunca o nunca 
puede cultivar o recolectar 
o comprar suficiente 
forraje para su ganado 

Agua para piscicultura 
durante temporada de 
sequía ( 1

11
) ( 20

100
) ( 14

100
) 

El hogar indica que a 
veces, casi nunca o nunca 
hay suficiente agua para 
sus actividades piscícolas 
durante la época de sequía 

Agua para piscicultura 
durante el resto del año 
( 1
11
) ( 20

100
) ( 21

100
) 

El hogar indica que a 
veces, casi nunca o nunca 
hay suficiente agua para 
sus actividades piscícolas 
durante el resto del año 

Alimento para peces 
( 1
11
) ( 20

100
) ( 15

100
) 

El hogar indica que a 
veces, casi nunca o nunca 
puede fabricar o comprar 
alimento para sus peces 

Fuente: Adaptación de (International Fund for Agricultural Development, 2014). 

Dimensión 8: Activos no agrícolas 

Esta dimensión mide la capacidad de generación de ingresos no agrícolas del hogar, el acceso 
al crédito y la riqueza del hogar. 

Subdimensión 8.1 – Empleo y habilidades: Evalúa el potencial de generación de ingresos 
del hogar a partir de pequeñas empresas y / o prestación de servicios especializados. 

Subdimensión 8.2 – Servicios financieros: Evalúa el acceso del hogar a los servicios 
financieros y el grado de endeudamiento. 

Subdimensión 8.3 – Activos fijos y remesas: Evalúa la riqueza probable del hogar. 

Si el hogar en el momento de la entrevista indicó que tenía deudas la estructura de 
ponderaciones se presenta en el Cuadro 8, caso contrario consultar 
REESTRUCTURACIÓN DE LAS PONDERACIONES – CASOS ESPECIALES en 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

Cuadro 8: Subdimensiones, indicadores, umbrales de privación y estructura de pesos 
de la dimensión Activos no agrícolas 

DIMENSIÓN Y 
PONDERACIÓN 

SUBDIMENSIONES 
Y 

PONDERACIONES 

INDICADORES Y 
PONDERACIONES 

PUNTOS DE CORTE 
EXISTE PRIVACIÓN SI…: 
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ACTIVOS NO 
AGRÍCOLAS ( 1

11
) 

Empleo y habilidades 
( 1
11
) ( 39

100
) 

Ingresos por actividades 
de emprendimiento 
( 1
11
) ( 39

100
) ( 25

100
) 

El hogar no tiene al menos un 
miembro que ha administrado/ 
dirigido su propio negocio por 3 
meses o más 

Ingresos por prestación 
de servicios 
( 1
11
) ( 39

100
) ( 50

100
) 

El hogar no tiene al menos un 
miembro que presta servicios a 
cambio de dinero casi siempre o 
siempre 

Capacidad de lectura 
del jefe de hogar 
( 1
11
) ( 39

100
) ( 25

100
) 

El jefe de hogar no sabe leer 

Servicios financieros 
( 1
11
) ( 33

100
) 

Acceso a crédito 
( 1
11
) ( 33

100
) ( 40

100
) 

El hogar no o probablemente no 
podría pedir dinero prestado al 
banco o alguna institución 
proveedora de servicios 
financieros 

Deudas en el hogar 
( 1
11
) ( 33

100
) ( 30

100
) 

El hogar tiene una moderada 
cantidad o mucha deuda 

Formalidad del 
endeudamiento 
( 1
11
) ( 33

100
) ( 30

100
) 

El hogar adeuda a amigos, 
prestamistas o casas de 
préstamo u otras instituciones 
no financieras 

Activos fijos y remesas 
( 1
11
) ( 28

100
) 

Disponibilidad 
potencial de remesas 
( 1
11
) ( 28

100
) ( 40

100
) 

El hogar no cuenta con más de 
un 40% de miembros que 
pueden enviar remesas 

Calidad adecuada en el 
techo de la vivienda 
( 1
11
) ( 28

100
) ( 40

100
) 

El material de construcción del 
techo no es calamina, plancha, 
teja o losa de hormigón armado 

Tenencia de activos 
( 1
11
) ( 28

100
) ( 20

100
) 

El hogar no posee al menos tres 
de los siguientes artículos: 
televisor, radio, 
celular/smartphone, servicio de 
internet, cocina 
Lorena/Malena, cocina a gas, 
horno a leña, refrigerador, 
bicicleta, motocicleta, 
automóvil o carreta de 
animales. 

Fuente: Adaptación de (International Fund for Agricultural Development, 2014). 

Dimensión 9: Exposición y resistencia a efectos adversos 

Esta dimensión mide la exposición del hogar a los shocks naturales y socioeconómicos y su 
capacidad para hacer frente y recuperarse de dichos shocks. 

Subdimensión 9.1 – Grado de exposición: Evalúa la gravedad y la probabilidad de 
exposición que enfrenta el hogar a los efectos/peligros naturales y/o socioeconómicos. 
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Subdimensión 9.2 – Capacidad de afrontamiento: Evalúa la capacidad del hogar para 
hacer frente a los efectos/amenazas naturales y/o socioeconómicas. 

Subdimensión 9.3 – Capacidad de recuperación: Evalúa la capacidad del hogar para 
recuperarse de los efectos/amenazas naturales y/o socioeconómicos. 

Si el hogar declara al momento de la entrevista estar preocupado por algún efecto adverso la 
estructura de ponderaciones se presenta en el Cuadro 9, caso contrario consultar 
REESTRUCTURACIÓN DE LAS PONDERACIONES – CASOS ESPECIALES en 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

Cuadro 9: Subdimensiones, indicadores, umbrales de privación y estructura de pesos 
de la dimensión Exposición y resistencia a efectos adversos 

DIMENSIÓN Y 
PONDERACIÓN 

SUBDIMENSIONES 
Y 

PONDERACIONES 

INDICADORES Y 
PONDERACIONES 

PUNTOS DE CORTE 
EXISTE PRIVACIÓN SI…: 

EXPOSICIÓN Y 
RESISTENCIA A 

EFECTOS 
ADVERSOS ( 1

11
) 

Grado de exposición 
( 1
11
) ( 33

100
) 

Exposición a eventos 
adversos 
( 1
11
) ( 33

100
) ( 0

100
) 

El hogar identifica algún evento 
adverso que podría ser 
negativo/perjudicial para su 
hogar 

Percepción de la 
gravedad del evento 
adverso 
( 1
11
) ( 33

100
) ( 50

100
) 

El hogar identifica que la 
ocurrencia del evento adverso 
tendría un impacto moderado o 
alto sobre su hogar 

Percepción de la 
probabilidad de 
ocurrencia del evento 
adverso 
( 1
11
) ( 33

100
) ( 50

100
) 

El hogar identifica que la 
ocurrencia del evento adverso 
sería probable o muy probable 

Capacidad de 
afrontamiento 
( 1
11
) ( 34

100
) 

Estrategia primaria de 
afrontamiento 
( 1
11
) ( 34

100
) (100

100
) 

El hogar no emplearía como 
estrategia primaria de 
afrontamiento la búsqueda de 
trabajo o trabajar más horas o el 
inicio de un negocio o reducir el 
consumo de alcohol o carne o 
pedir ayuda a familia, amigos o 
confiar en los gobiernos locales, 
nacional, ONG’s, seguros o 
buscar asistencia técnica o usar 
ahorros, vender las joyas de la 
familia o posponer el pago de 
deudas o pedir dinero prestado 

Capacidad de 
recuperación 
( 1
11
) ( 33

100
) 

Retorno a situación 
anterior 
( 1
11
) ( 33

100
) ( 45

100
) 

Debido a la ocurrencia del 
evento adverso al hogar no le 
tomaría 6 meses o menos volver 
a una situación satisfactoria o 
similar a la que se encontraba 
con anterioridad o directamente 
no lograría recuperarse 
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Capacidad de 
reconstrucción de la 
vivienda 
( 1
11
) ( 33

100
) ( 35

100
) 

Debido a la ocurrencia de un 
desastre extremo, al hogar no le 
tomaría 12 meses o menos 
reconstruir su vivienda o 
directamente no lograría 
reconstruirla 

Fuentes de ayuda 
( 1
11
) ( 33

100
) ( 20

100
) 

Debido a la ocurrencia del 
evento adverso, el hogar no 
recibiría ayuda de su familia, 
compañías de seguro, 
instituciones financieras o el 
gobierno 

Fuente: Adaptación de (International Fund for Agricultural Development, 2014). 

Dimensión 10: Igualdad social y de género 

Esta dimensión mide la igualdad de acceso a la alimentación, la educación y la atención 
médica para niños y adultos, mujeres y hombres, así como el grado de igualdad social en el 
municipio/comunidad/AIOC. 

Subdimensión 10.1 – Acceso a educación: Evalúa la igualdad de acceso de los niños a la 
educación. 

Subdimensión 10.2 – Acceso a atención médica: Evalúa la igualdad de acceso a la atención 
médica para mujeres y hombres. 

Subdimensión 10.3 – Igualdad social: Evalúa el grado de igualdad social en el 
municipio/comunidad/AIOC y cómo/si hubiera cambiado. 

Es pertinente aclarar que esta dimensión sufrió alteraciones en la estructura de ponderaciones 
debido a la no disponibilidad de información en 2 preguntas provenientes de la encuesta 
realizada a hogares y, adicionalmente, según determinados criterios la misma presenta 
modificaciones que pueden ser consultados en REESTRUCTURACIÓN DE LAS 
PONDERACIONES – CASOS ESPECIALES en ¡Error! No se encuentra el origen de 
la referencia.. 

Cuadro 10: Subdimensiones, indicadores, umbrales de privación y estructura de pesos 
de la dimensión Igualdad social y de género 

DIMENSIÓN Y 
PONDERACIÓN 

SUBDIMENSIONES 
Y 

PONDERACIONES 

INDICADORES Y 
PONDERACIONES 

PUNTOS DE CORTE 
EXISTE PRIVACIÓN SI…: 

IGUALDAD 
SOCIAL Y DE 
GÉNERO ( 1

11
) 

Acceso a educación 
( 1
11
) ( 31

100
) 

Nivel de escolarización 
femenino 
( 1
11
) ( 31

100
) ( 60

100
) 

El nivel educativo que 
probablemente alcanzará la(s) 
niña(s) del hogar no es la 
secundaria completa o superior 

Nivel de escolarización 
masculino 
( 1
11
) ( 31

100
) ( 40

100
) 

El nivel educativo que 
probablemente alcanzará el(los) 
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niño(s) del hogar no es la 
secundaria completa o superior 

Acceso a atención 
médica ( 1

11
) ( 36

100
) 

Oportunidad de 
atención médica 
( 1
11
) ( 36

100
) ( 50

100
) 

La percepción del hogar es que 
los hombres tienen una mejor 
oportunidad para recibir atención 
médica cuando la necesiten 

Atención médica 
adecuada para mujeres 
( 1
11
) ( 36

100
) ( 50

100
) 

El hogar indica que las mujeres a 
veces, casi nunca o nunca pueden 
recibir atención médica adecuada 

Igualdad social 
( 1
11
) ( 33

100
) 

Presencia de hogares 
vulnerables 
(perspectiva educativa) 
( 1
11
) ( 33

100
) (28.57

100
) 

La máxima autoridad educativa 
declara alrededor de la mitad de 
los hogares del 
municipio/comunidad/AIOC o 
más tienen menos oportunidades 
económicas o políticas debido a 
su religión o grupo étnico 

Desigualdad 
(perspectiva educativa) 
( 1
11
) ( 33

100
) (21.43

100
) 

La máxima autoridad educativa 
declara que la situación de 
desigualdad ha empeorado o hace 
otra especificación 

Presencia de hogares 
vulnerables 
(perspectiva médica)  
( 1
11
) ( 33

100
) (28.57

100
) 

La máxima autoridad de salud 
declara alrededor de la mitad de 
los hogares del 
municipio/comunidad/AIOC o 
más tienen menos oportunidades 
económicas o políticas debido a 
su religión o grupo étnico 

Desigualdad 
(perspectiva médica)  
( 1
11
) ( 33

100
) (21.43

100
) 

La máxima autoridad de salud 
declara que la situación de 
desigualdad ha empeorado o hace 
otra especificación 

Fuente: Adaptación de (International Fund for Agricultural Development, 2014). 

Dimensión 11: Adaptación al cambio climático 

Esta dimensión mide la capacidad de adaptación al cambio climático, así como el grado de 
capacidad a nivel de municipio/comunidad/AIOC. 

Subdimensión 11.1 – Prácticas resilientes al clima: Evalúa la aplicación de prácticas 
agrícolas, así como los problemas que tienen los agricultores con sus tierras. 

Subdimensión 11.2 – Agua para la agricultura: Evalúa el acceso a diversas fuentes de 
agua para actividades agropecuarias/piscícolas en diferentes épocas. 

Subdimensión 11.3 – Capacidad humana: Evalúa la recepción y el acceso a información 
meteorológica. 

Subdimensión 11.4 – Infraestructura resiliente al clima: Evalúa si el 
municipio/comunidad/AIOC cuenta con medidas para proteger la infraestructura/hogares de 
la región de eventos adversos relacionados con el clima. 
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Si existe temporada de sequía la estructura de ponderaciones es la que se presenta en el 
Cuadro 11, caso contrario consultar REESTRUCTURACIÓN DE LAS 
PONDERACIONES – CASOS ESPECIALES en ¡Error! No se encuentra el origen de 
la referencia.. 

Cuadro 11: Subdimensiones, indicadores, umbrales de privación y estructura de pesos 
de la dimensión Adaptación al cambio climático 

DIMENSIÓN Y 
PONDERACIÓN 

SUBDIMENSIONES 
Y 

PONDERACIONES 

INDICADORES Y 
PONDERACIONES 

PUNTOS DE CORTE 
EXISTE PRIVACIÓN SI…: 

ADAPTACIÓN 
AL CAMBIO 

CLIMÁTICO ( 1
11
) 

Prácticas agrícolas 
resilientes al clima 

( 1
11
) ( 25

100
) 

Prácticas agrícolas 
( 1
11
) ( 25

100
) ( 50

100
) 

El hogar no realiza al menos 3 
prácticas agrícolas 

Problemas con las 
tierras ( 1

11
) ( 25

100
) ( 50

100
) 

El hogar presenta al menos 3 
problemas con su tierra 

Agua para la 
agricultura ( 1

11
) ( 25

100
) 

Acceso a fuente 
primaria de agua para 
actividades agrícolas o 
pecuarias 
( 1
11
) ( 25

100
) ( 12

100
) 

La fuente de agua primaria a la 
que tiene acceso el hogar para 
cultivos/ganado no es un 
suministro de agua, represa, 
tanque de agua, río, vertiente o 
lago/laguna, embalse o 
curichi/bofedal 

Acceso a fuente 
secundaria de agua 
para actividades 
agrícolas o pecuarias 
( 1
11
) ( 25

100
) ( 8

100
) 

La fuente de agua secundaria a la 
que tiene acceso el hogar para 
cultivos/ganado no es un 
suministro de agua, represa, 
tanque de agua, río, vertiente o 
lago/laguna, embalse o 
curichi/bofedal 

Acceso a fuente 
terciaria de agua para 
actividades agrícolas o 
pecuarias 
( 1
11
) ( 25

100
) ( 5

100
) 

La fuente de agua terciaria a la 
que tiene acceso el hogar para 
cultivos/ganado no es un 
suministro de agua, represa, 
tanque de agua, río, vertiente o 
lago/laguna, embalse o 
curichi/bofedal 

Agua para cultivos 
durante temporada de 
sequía ( 1

11
) ( 25

100
) ( 10

100
) 

El hogar indica que a veces, casi 
nunca o nunca hay suficiente 
agua para sus cultivos durante la 
época de sequía 

Agua para cultivos 
durante el resto del año 
( 1
11
) ( 25

100
) ( 15

100
) 

El hogar indica que a veces, casi 
nunca o nunca hay suficiente 
agua para sus cultivos durante el 
resto del año 

Agua para pecuaria 
durante temporada de 
sequía ( 1

11
) ( 25

100
) ( 10

100
) 

El hogar indica que a veces, casi 
nunca o nunca hay suficiente 
agua para su ganado durante la 
época de sequía 

Agua para pecuaria 
durante el resto del año 
( 1
11
) ( 25

100
) ( 15

100
) 

El hogar indica que a veces, casi 
nunca o nunca hay suficiente 
agua para su ganado durante el 
resto del año 
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Agua para pecuaria 
durante temporada de 
sequía ( 1

11
) ( 25

100
) ( 10

100
) 

El hogar indica que a veces, casi 
nunca o nunca hay suficiente 
agua para sus actividades 
piscícolas durante la época de 
sequía 

Agua para pecuaria 
durante el resto del año 
( 1
11
) ( 25

100
) ( 15

100
) 

El hogar indica que a veces, casi 
nunca o nunca hay suficiente 
agua para sus actividades 
piscícolas durante el resto del año 

Capacidad humana 
( 1
11
) ( 25

100
) 

Recepción de 
información 
meteorológica 
( 1
11
) ( 25

100
) ( 30

100
) 

El hogar no recibe información 
meteorológica de al menos 3 
fuentes distintas 

Acceso a fuente de 
información 
meteorológica 
( 1
11
) ( 25

100
) ( 30

100
) 

El hogar no tiene acceso a 
información meteorológica de al 
menos 3 fuentes distintas 

Plan de manejo de 
recursos naturales 
( 1
11
) ( 25

100
) ( 40

100
) 

La máxima autoridad del 
municipio/comunidad/AIOC 
declara que no tienen un plan de 
manejo de recursos naturales 

Infraestructura 
resiliente al clima 

( 1
11
) ( 25

100
) 

Percepción de la 
gravedad de un efecto 
adverso 
( 1
11
) ( 25

100
) ( 30

100
) 

La máxima autoridad del 
municipio/comunidad/AIOC 
declara que ante la ocurrencia de 
un efecto adverso relacionado 
con el clima que podría dañar la 
infraestructura del 
municipio/comunidad/AIOC su 
gravedad sería moderada o alta 

Percepción de la 
probabilidad de un 
efecto adverso 
( 1
11
) ( 25

100
) ( 30

100
) 

La máxima autoridad del 
municipio/comunidad/AIOC 
declara que la ocurrencia de un 
efecto adverso relacionado con el 
clima que podría dañar la 
infraestructura del 
municipio/comunidad/AIOC es 
probable o muy probable 

Medidas de mitigación 
( 1
11
) ( 25

100
) ( 40

100
) 

La máxima autoridad del 
municipio/comunidad/AIOC 
declara que no toman medidas 
para proteger la infraestructura 
del municipio/comunidad/AIOC 
de eventos relacionados con el 
clima 

Fuente: Adaptación de (International Fund for Agricultural Development, 2014). 
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A. REESTRUCTURACIÓN DE LAS PONDERACIONES – CASOS 
ESPECIALES 

Dimensión 3: Salud y cuidado de la salud 

Se reestructuran las ponderaciones de la subdimensión 3.1 - Estado de salud si el jefe 
médico del municipio/comunidad/AIOC considera que el estado de salud de la población de 
la región no tuvo cambios significativos: 

DIMENSIÓN Y 
PONDERACIÓN 

SUBDIMENSIONES Y 
PONDERACIONES 

INDICADORES Y 
PONDERACIONES 

SALUD Y CUIDADO DE LA 
SALUD  ( 1

11
) Estado de salud ( 1

11
) ( 38

100
) 

Enfermedades no graves 
( 1
11
) ( 38

100
) ( 40

100
) 

Enfermedades graves 
( 1
11
) ( 38

100
) ( 60

100
) 

Estado de salud comunal 
( 1
11
) ( 38

100
) ( 0

100
) 

Fuente: Adaptación de (International Fund for Agricultural Development, 2014). 

Se reestructuran las ponderaciones de la subdimensión 3.2 – Acceso y disponibilidad si el 
informante responde que no hay establecimientos de salud en el área o el establecimiento de 
salud está demasiado lejos para viajar: 

DIMENSIÓN Y 
PONDERACIÓN 

SUBDIMENSIONES Y 
PONDERACIONES INDICADORES Y PONDERACIONES 

SALUD Y CUIDADO 
DE LA SALUD  ( 1

11
) 

Acceso y disponibilidad 
( 1
11
) ( 34

100
) 

Acceso a establecimientos de salud para el 
tratamiento de enfermedades simples o no 
graves ( 1

11
) ( 34

100
) (38.5

100
) 

Acceso a establecimientos de salud para el 
tratamiento de enfermedades graves 
( 1
11
) ( 34

100
) ( 0

100
) 

Acceso a tratamientos profesionales y/o 
tradicionales para enfermedades graves 
( 1
11
) ( 34

100
) (61.5

100
) 

Fuente: Adaptación de (International Fund for Agricultural Development, 2014). 

Dimensión 4: Saneamiento e higiene 

Se reestructuran las ponderaciones de la subdimensión 4.1 – Instalaciones sanitarias si el 
informante declara no tener algún tipo de instalación sanitaria: 

DIMENSIÓN Y 
PONDERACIÓN 

SUBDIMENSIONES Y 
PONDERACIONES 

INDICADORES Y 
PONDERACIONES 

SANEAMIENTO E 
HIGIENE ( 1

11
) Instalaciones sanitarias ( 1

11
) ( 38

100
) 

Instalaciones sanitarias adecuadas 
( 1
11
) ( 38

100
) (100

100
) 

Uso de las instalaciones sanitarias 
( 1
11
) ( 38

100
) ( 0

100
) 

Fuente: Adaptación de (International Fund for Agricultural Development, 2014). 
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Dimensión 5: Vivienda, vestimenta y energía 

Se reestructuran las ponderaciones de la subdimensión 5.3 – Fuentes de energía si el 
informante declara que en el área no es necesaria la calefacción: 

DIMENSIÓN Y 
PONDERACIÓN 

SUBDIMENSIONES Y 
PONDERACIONES 

INDICADORES Y 
PONDERACIONES 

VIVIENDA, VESTIMENTA Y 
ENERGÍA ( 1

11
) Fuentes de energía  ( 1

11
) ( 29

100
) 

Fuente de energía para alumbrar  
( 1
11
) ( 29

100
) ( 43

100
) 

Combustibles para cocinar 
( 1
11
) ( 29

100
) ( 57

100
) 

Fuente de energía para calefacción 
( 1
11
) ( 29

100
) ( 0

100
) 

Fuente: Adaptación de (International Fund for Agricultural Development, 2014). 

Dimensión 6: Educación 

Se reestructuran las ponderaciones de la subdimensión 6.1 - Calidad si la máxima autoridad 
educativa del municipio/comunidad/AIOC considera que el desempeño estudiantil de la 
región no tuvo cambios significativos: 

DIMENSIÓN Y 
PONDERACIÓN 

SUBDIMENSIONES Y 
PONDERACIONES 

INDICADORES Y 
PONDERACIONES 

EDUCACIÓN ( 1
11
) Calidad ( 1

11
) ( 31

100
) 

Profesores de primaria 
( 1
11
) ( 31

100
) ( 62

100
) 

Calidad de vivienda para profesores 
( 1
11
) ( 31

100
) ( 38

100
) 

Desempeño estudiantil 
( 1
11
) ( 31

100
) ( 0

100
) 

Fuente: Adaptación de (International Fund for Agricultural Development, 2014). 

Dimensión 7: Activos agrícolas 

Se reestructuran las ponderaciones de la subdimensión 7.1 – Activos agrícolas si el hogar 
no tiene acceso a tierras porque las arrenda a otros o el hogar no tiene acceso a tierras: 

DIMENSIÓN Y 
PONDERACIÓN 

SUBDIMENSIONES Y 
PONDERACIONES INDICADORES Y PONDERACIONES 

ACTIVOS 
AGRÍCOLAS ( 1

11
) Tenencia de la tierra ( 1

11
) ( 36

100
) 

Acceso a tierras para actividades agrícolas, 
pecuarias, piscícolas ( 1

11
) ( 36

100
) (100

100
) 

Superficie para actividades agrícolas 
( 1
11
) ( 36

100
) ( 0

100
) 

Tenencia de la tierra ( 1
11
) ( 36

100
) ( 0

100
) 

Fuente: Adaptación de (International Fund for Agricultural Development, 2014). 

Se reestructuran las ponderaciones de la subdimensión 7.3 – Activos agrícolas si el 
informante declara que no hay temporada de sequía en la región: 
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DIMENSIÓN Y 
PONDERACIÓN 

SUBDIMENSIONES Y 
PONDERACIONES INDICADORES Y PONDERACIONES 

ACTIVOS 
AGRÍCOLAS ( 1

11
) Activos agrícolas ( 1

11
) ( 20

100
) 

Abono/estiércol o fertilizante artificial 
( 1
11
) ( 20

100
) ( 25

100
) 

Semilla ( 1
11
) ( 20

100
) ( 25

100
) 

Agua para cultivos durante temporada de 
sequía ( 1

11
) ( 20

100
) ( 0

100
) 

Agua para cultivos durante el resto del año 
( 1
11
) ( 20

100
) ( 35

100
) 

Mano de obra para actividades agrícolas, 
pecuarias o piscícolas ( 1

11
) ( 20

100
) ( 15

100
) 

Fuente: Adaptación de (International Fund for Agricultural Development, 2014). 

Se reestructuran las ponderaciones de la subdimensión 7.4 – Activos pecuarios/piscícolas 
si el hogar tiene actividades agrícolas y piscícolas y declara que no hay temporada de sequía: 

DIMENSIÓN Y 
PONDERACIÓN 

SUBDIMENSIONES 
Y PONDERACIONES 

INDICADORES Y 
PONDERACIONES: 

Caso 1 

INDICADORES Y 
PONDERACIONES: 

Caso 2 

ACTIVOS 
AGRÍCOLAS ( 1

11
) 

Activos 
pecuarios/piscícolas 

( 1
11
) ( 20

100
) 

Agua para pecuaria 
durante temporada de 
sequía ( 1

11
) ( 20

100
) ( 0

100
) 

Agua para pecuaria 
durante temporada de 
sequía ( 1

11
) ( 20

100
) ( 10

100
) 

Agua para pecuaria 
durante el resto del año 
( 1
11
) ( 20

100
) ( 25

100
) 

Agua para pecuaria 
durante el resto del año 
( 1
11
) ( 20

100
) ( 15

100
) 

Forraje ( 1
11
) ( 20

100
) ( 25

100
) Forraje ( 1

11
) ( 20

100
) ( 25

100
) 

Agua para piscicultura 
durante temporada de 
sequía ( 1

11
) ( 20

100
) ( 14

100
) 

Agua para piscicultura 
durante temporada de 
sequía ( 1

11
) ( 20

100
) ( 0

100
) 

Agua para piscicultura 
durante el resto del año 
( 1
11
) ( 20

100
) ( 21

100
) 

Agua para piscicultura 
durante el resto del año 
( 1
11
) ( 20

100
) ( 35

100
) 

Alimento para peces 
( 1
11
) ( 20

100
) ( 15

100
) 

Alimento para peces 
( 1
11
) ( 20

100
) ( 15

100
) 

Fuente: Adaptación de (International Fund for Agricultural Development, 2014). 

Se reestructuran las ponderaciones de la subdimensión 7.4 – Activos pecuarios/piscícolas 
si el hogar tiene únicamente actividades pecuarias y se presenta temporada de sequía (Caso 
2): 

DIMENSIÓN Y 
PONDERACIÓN 

SUBDIMENSIONES 
Y PONDERACIONES 

INDICADORES Y 
PONDERACIONES: 

Caso 1 

INDICADORES Y 
PONDERACIONES: 

Caso 2 

ACTIVOS 
AGRÍCOLAS ( 1

11
) 

Activos 
pecuarios/piscícolas 

( 1
11
) ( 20

100
) 

Agua para pecuaria 
durante temporada de 
sequía ( 1

11
) ( 20

100
) ( 20

100
) 

Agua para pecuaria 
durante temporada de 
sequía ( 1

11
) ( 20

100
) ( 0

100
) 
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Agua para pecuaria 
durante el resto del año 
( 1
11
) ( 20

100
) ( 30

100
) 

Agua para pecuaria 
durante el resto del año 
( 1
11
) ( 20

100
) ( 50

100
) 

Forraje ( 1
11
) ( 20

100
) ( 50

100
) Forraje ( 1

11
) ( 20

100
) ( 25

100
) 

Agua para piscicultura 
durante temporada de 
sequía ( 1

11
) ( 20

100
) ( 0

100
) 

Agua para piscicultura 
durante temporada de 
sequía ( 1

11
) ( 20

100
) ( 0

100
) 

Agua para piscicultura 
durante el resto del año 
( 1
11
) ( 20

100
) ( 0

100
) 

Agua para piscicultura 
durante el resto del año 
( 1
11
) ( 20

100
) ( 0

100
) 

Alimento para peces 
( 1
11
) ( 20

100
) ( 0

100
) 

Alimento para peces 
( 1
11
) ( 20

100
) ( 0

100
) 

Fuente: Adaptación de (International Fund for Agricultural Development, 2014). 

Se reestructuran las ponderaciones de la subdimensión 7.4 – Activos pecuarios/piscícolas 
si el hogar tiene únicamente actividades piscícolas y se presenta temporada de sequía (Caso 
2): 

DIMENSIÓN Y 
PONDERACIÓN 

SUBDIMENSIONES 
Y PONDERACIONES 

INDICADORES Y 
PONDERACIONES: 

Caso 1 

INDICADORES Y 
PONDERACIONES: 

Caso 2 

ACTIVOS 
AGRÍCOLAS ( 1

11
) 

Activos 
pecuarios/piscícolas 

( 1
11
) ( 20

100
) 

Agua para pecuaria 
durante temporada de 
sequía ( 1

11
) ( 20

100
) ( 0

100
) 

Agua para pecuaria 
durante temporada de 
sequía ( 1

11
) ( 20

100
) ( 0

100
) 

Agua para pecuaria 
durante el resto del año 
( 1
11
) ( 20

100
) ( 0

100
) 

Agua para pecuaria 
durante el resto del año 
( 1
11
) ( 20

100
) ( 0

100
) 

Forraje ( 1
11
) ( 20

100
) ( 0

100
) Forraje ( 1

11
) ( 20

100
) ( 0

100
) 

Agua para piscicultura 
durante temporada de 
sequía ( 1

11
) ( 20

100
) ( 28

100
) 

Agua para piscicultura 
durante temporada de 
sequía ( 1

11
) ( 20

100
) ( 0

100
) 

Agua para piscicultura 
durante el resto del año 
( 1
11
) ( 20

100
) ( 42

100
) 

Agua para piscicultura 
durante el resto del año 
( 1
11
) ( 20

100
) ( 70

100
) 

Alimento para peces 
( 1
11
) ( 20

100
) ( 30

100
) 

Alimento para peces 
( 1
11
) ( 20

100
) ( 30

100
) 

Fuente: Adaptación de (International Fund for Agricultural Development, 2014). 

Dimensión 8: Activos no agrícolas 

Se reestructuran las ponderaciones de la subdimensión 8.2 – Servicios financieros si el 
hogar no tiene deudas: 
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DIMENSIÓN Y 
PONDERACIÓN 

SUBDIMENSIONES Y 
PONDERACIONES 

INDICADORES Y 
PONDERACIONES 

ACTIVOS NO 
AGRÍCOLAS ( 1

11
) Servicios financieros ( 1

11
) ( 33

100
) 

Acceso a crédito ( 1
11
) ( 33

100
) ( 57

100
) 

Deudas en el hogar ( 1
11
) ( 33

100
) ( 43

100
) 

Formalismo del endeudamiento 
( 1
11
) ( 33

100
) ( 0

100
) 

Fuente: Adaptación de (International Fund for Agricultural Development, 2014). 

Dimensión 10: Igualdad social y de género 

Se reestructuran las ponderaciones de la subdimensión 10.3 – Igualdad social si el jefe 
médico (máxima autoridad educativa) declara que no hay hogares con menos oportunidades 
económicas debido a su pertenencia a grupos minoritarios o condición étnica en el 
municipio/comunidad/AIOC corresponde el Caso 1 (Caso 2): 

DIMENSIÓN Y 
PONDERACIÓN 

SUBDIMENSIONES 
Y PONDERACIONES 

INDICADORES Y 
PONDERACIONES: 

Caso 1 

INDICADORES Y 
PONDERACIONES: 

Caso 2 

IGUALDAD 
SOCIAL Y DE 
GÉNERO ( 1

11
) 

Igualdad social 
( 1
11
) ( 33

100
) 

Presencia de hogares 
vulnerables (perspectiva 
educativa)  
( 1
11
) ( 33

100
) ( 50

100
) 

Presencia de hogares 
vulnerables (perspectiva 
educativa)  
( 1
11
) ( 33

100
) (28.57

100
) 

Desigualdad (perspectiva 
educativa)  
( 1
11
) ( 33

100
) ( 0

100
) 

Desigualdad (perspectiva 
educativa)  
( 1
11
) ( 33

100
) (21.43

100
) 

Presencia de hogares 
vulnerables (perspectiva 
médica)  ( 1

11
) ( 33

100
) (28.57

100
) 

Presencia de hogares 
vulnerables (perspectiva 
médica)  ( 1

11
) ( 33

100
) ( 50

100
) 

Desigualdad (perspectiva 
médica)  ( 1

11
) ( 33

100
) (21.43

100
) 

Desigualdad (perspectiva 
médica)  ( 1

11
) ( 33

100
) ( 0

100
) 

Fuente: Adaptación de (International Fund for Agricultural Development, 2014). 

Dimensión 11: Adaptación al cambio climático 

Se reestructuran las ponderaciones de la subdimensión 11.3 – Agua para la agricultura si 
el informante declara que no hay temporada de sequía para las distintas actividades que 
realiza el hogar (agricultura, pecuaria, piscicultura): 

DIMENSIÓN Y 
PONDERACIÓN 

SUBDIMENSIONES Y 
PONDERACIONES INDICADORES Y PONDERACIONES 

ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO 

( 1
11
) 

Agua para la agricultura 
( 1
11
) ( 25

100
) 

Acceso a diversas fuentes de agua para 
actividades agrícolas o pecuarias 
( 1
11
) ( 25

100
) ( 12

100
) 

Acceso a diversas fuentes de agua para 
actividades agrícolas o pecuarias 
( 1
11
) ( 25

100
) ( 8

100
) 
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Acceso a diversas fuentes de agua para 
actividades agrícolas o pecuarias 
( 1
11
) ( 25

100
) ( 5

100
) 

Agua para cultivos durante temporada de 
sequía ( 1

11
) ( 25

100
) ( 0

100
) 

Agua para cultivos durante el resto del año 
( 1
11
) ( 25

100
) ( 25

100
) 

Agua para pecuaria durante temporada de 
sequía ( 1

11
) ( 25

100
) ( 0

100
) 

Agua para pecuaria durante temporada el 
resto del año ( 1

11
) ( 25

100
) ( 25

100
) 

Agua para piscicultura durante temporada 
de sequía ( 1

11
) ( 25

100
) ( 0

100
) 

Agua para piscicultura durante temporada 
el resto del año ( 1

11
)( 25

100
) ( 25

100
) 

Fuente: Adaptación de (International Fund for Agricultural Development, 2014). 
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