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Resumen 

El presente proyecto de grado, que toma de base el análisis del barrio San Agustín, Bogotá 

D.C. como objeto de estudio, parte del proceso que requiere la comprensión de los territorios 

en el aquí y el ahora, con el objetivo de facilitar el reconocimiento de fenómenos en la micro 

escala asociados a la pobreza. Así, se pretende contribuir a la medición multidimensional 

de la pobreza a escala micro territorial, a través de un ejercicio que conjuga el análisis de 

la elección de pesos anidados para cada una de las dimensiones que componen el índice y 

un enfoque de pesos subjetivos para permitir la construcción de una conceptualización de 

las necesidades sociales como económicas en un contexto social específico. 

Palabras clave: pobreza, mediciones de pobreza, pobreza multidimensional, pesos 

anidados, pesos subjetivos. 

Abstract 

The present graduation project, which is based on the analysis of the neighborhood San 

Agustin, Bogota D.C., as study object, part of the process that requires comprehension of 

territories here and now, in order to facilitate the recognition of phenomena in the micro 

scale associated to poverty. In this manner, we intend to contribute to the multi-dimensional 

measurement of poverty of territorial micro scale, through the exercise that conjugates the 

analysis of nested weight selections for each of the dimensions making up the index, and a 

subjective weight approach to allow the construction of a conceptualization of social needs 

as economic within a specific social context. 

 

Key Words: poverty, poverty measures, multidimensional poverty, nested weights, 

subjective weights. 
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Introducción 

Como en las grandes urbes de Río de Janeiro, Ciudad de México y Rosario en Argentina, 

donde se manifiesta un elevado número de privaciones de la población en el acceso a 

múltiples bienes y servicios, al igual que persiste un desequilibrio entre personas pobres y no 

pobres, en la ciudad de Bogotá además de apreciarse una tendencia de crecimiento de la 

incidencia1 de la pobreza en 1,2 puntos porcentuales entre el año 2015 -2016 con base en el 

DANE (2017), se evidencia que existen brechas en la comparación de porcentajes de 

privación entre la población considerada pobre que pueden ser analizadas a partir de 

metodologías multidimensionales de pobreza como la de Alkire & Foster, adaptadas en 

Colombia por el DNP y en Bogotá por la SDP.  

    En ese sentido, la complejidad de análisis de un fenómeno como la pobreza, a partir de 

metodologías de conteo como la de Alkire & Foster que van más allá de considerar pobre a 

un ciudadano que posee un ingreso por debajo del umbral necesario para vivir con calidad de 

vida y en escalas distintas a la Nacional y la Global, ostenta una serie de retos que se traducen 

en la consolidación de herramientas de diseño de política pública. 

    Para ello, el método de análisis debe tener primero una estructura de propiedades 

axiomáticas que faciliten la consecución de un perfil de pobreza multidimensional 

equiparable y comparable con los ingresos; segundo, debe ser flexible y de fácil lectura por 

parte de la población no especializada; tercero, debe admitir la inclusión de dimensiones 

asociadas a la calidad de vida que reflejen las acciones directas sobre el territorio y 

finalmente, debe favorecer la estimulación de la coordinación multisectorial (Angulo, Díaz, 

& Pardo, 2011, p.11). 

    Por lo tanto, el objetivo del presente proyecto de investigación es contribuir a la medición 

de pobreza a partir del cálculo del IPM a escala micro territorial, a través de un ejercicio que 

conjugó el análisis de la elección de pesos igualitarios para cada una de las dimensiones que 

componen el índice (IMP) y un enfoque de pesos participativos incluyendo dimensiones 

                                                 
1 Indicador que mide el porcentaje de dinero que le hace falta a las personas en situación de pobreza para dejar 

de ser pobres. 
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asociadas al hábitat como elemento fundamental, para permitir la construcción de una 

conceptualización de las necesidades sociales y económicas en un contexto social específico. 

    Del mismo modo se pretendió derivar en algunas hipótesis para una eventual construcción 

de un marco conceptual que consintiera la posibilidad de obtener información de primera 

mano con mayor profundidad sobre las realidades sociales y territoriales de comunidades 

marginales, simplificando los procesos asociados a diagnosticar, espacializar y minimizar los 

impactos de la pobreza. Finalmente, también fue un llamado a la sensibilización de los 

estudiantes del programa de Gestión y Desarrollos Urbanos para poner en práctica sus 

conocimientos al servicio de la ciudadanía más necesitada, contribuyendo a la maximización 

de la calidad de vida en las urbes contemporáneas.  

    Lo anterior se desarrolló en torno a la definición de los criterios de selección y acotación 

del barrio San Agustín como objeto de estudio, seguido por un análisis descriptivo del perfil 

del territorio, entendido este como un espacio donde se gesta una relación dialéctica que se 

establece entre los ciudadanos y su entorno geográfico, expresado en un patrón de ocupación 

y apropiación territorial del mismo. Acto seguido, se realizó una aproximación teórica a la 

noción de pobreza, basado en la definición amplia de Amartya Sen, según la cual pobreza es 

“el fracaso de las capacidades básicas para lograr ciertas condiciones mínimas de vida 

aceptables” (Sen, 2010, p.126).  

    Así mismo se elaboró un análisis teórico de la medición de la pobreza, entendida como un 

ejercicio descriptivo que evalúa las carencias o privaciones en términos absolutos de las 

personas en relación con los estándares comunes de necesidades. Para tal fin, se acogió de 

base el debate existente entre Amartya Sen y Peter Townsend que surge de la discusión de 

¿qué tan relativa es la pobreza?, el cual acota los elementos generales para la medición 

práctica de esta, distinguiendo los métodos unidimensionales (ingreso, NBI) de los 

multidimensionales (IPM) y su aplicación en Colombia. 

    En definitiva se resaltaron los principios orientadores del método de Alkire & Foster y se 

definieron los procesos generales de decisión para la construcción de un IPM aplicado a 

escala micorterritorial en el barrio San Agustín. Finalmente, se concluyó con la presentación 

de las estimaciones y hallazgos derivados del análisis de los pesos anidados, a partir del 
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cálculo del promedio ponderado de privaciones y H de las personas residentes del barrio, 

consintiendo la posibilidad de aportar a la discusión de cómo medir la pobreza a escalas 

distintas a las propuestas por el OPHI a nivel global, el DNP en Colombia y la SDP en Bogotá 

que posibiliten minimizar la incidencia de la pobreza.  

1. Metodología 

La metodología que se utilizó para el desarrollo de la presente investigación es de carácter 

mixto. Este enfoque flexible fue empleado porque permitió aproximarse al territorio a partir 

de un ejercicio contra intuitivo de la realidad (Apéndice 1). Así mismo, posibilitó introducir 

un método de medición (Alkire & Foster) de la pobreza multidimensional adaptable al 

propósito central de la investigación: contribuir a la medición de la pobreza a partir del 

cálculo del IPM a escala micro territorial con un aporte significativo: la inclusión de la 

dimensión hábitat y la estimación con dos vectores diferentes de pesos.  

    Para ello, se eligió la encuesta como el instrumento metodológico a aplicar para la 

recolección directa de datos de una muestra en particular asentada en el territorio, respaldado 

por un ejercicio de georreferenciación, cruzado por datos como la localización del lote donde 

está ubicado el hogar vs la dirección de la vivienda (Mapa 1)  

Mapa No. 1 

Localización de lotes vs dirección de vivienda - barrio San Agustín.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Vergel, E. (2016). Formato: ArcGIS Desktop. Versión 10.2, Redlands. 
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Dentro de esta estrategia se buscó lograr identificar el tamaño representativo de la muestra 

de la población estudiada (Tabla1), reflejando similitudes y características asociadas a la 

calidad de vida y la incidencia de la pobreza a partir del IPM.  

Tabla 1 

Fórmula matemática: identificación del tamaño de la muestra representativa para aplicación de 

encuestas, barrio San Agustín, Bogotá D.C.  

Nota: Fuente: Adaptado de Vergel, E. (2016). Bogotá D.C. Universidad del Rosario.  

 

 

    Igualemente, se utilizaron fuentes de recaudación de información primarias y secundarias 

como base para el análisis conceptual de cada una de las variables existentes dentro de la 

investigación. Así mismo se dispusó de fuentes de información iconográficas no proyectables 

como las fotografías, las cuales son una representación visual de la realidad del barrio San 

Agustín. Por último, es debido resaltar la importancia del manejo de mapas a través de 

herramientas de georeferenciación como Google Earth, Geo Data Base y ArcGis con lo cual 

fue posible la localización espacial y la realización de un diagnóstico holísitico del perfil del 

área en estudio. 

2. Objeto de estudio y marco de análisis 

El área de estudio seleccionada es el barrio San Agustín, un territorio contiguo a un espacio 

carcelario localizado en la UPZ No. 55 (Diana Turbay)2, correspondiente a la localidad 18 

(Rafael Uribe Uribe), al costado sur oriental de la ciudad de Bogotá D.C., Colombia. (Mapa 

2) 

                                                 
2 UPZ Diana Turbay clasificada como unidad tipo 1, caracterizada por ser residencial de urbanización incompleta. Esta 

posee sectores periféricos no consolidados en estratos socioeconómicos 1 y 2. Igualmente, está emplazada sobre un área de 

extensión equivalente a 211,4 (He).con una representación del 15,3% con respecto a la localidad con un total de 714 

manzanas (Barreneche, 2004, pág. 14). 
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Mapa No. 2 

Localización barrio San Agustín, Bogotá D.C. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gutiérrez, A. (2016). Adaptado de Geo DataBase. 

 

Los criterios de selección del barrio San Agustín como objeto de estudio están acotados en 

cuatro categorías: demografía, economía y empleabilidad local, incidencia e intensidad de la 

pobreza y hábitat. Estas categorías están subdivididas por diez (10) problemáticas 

delimitadas de esta manera tras una reflexión colectiva del comportamiento de un sistema a 

través del ejercicio de prospectiva territorial. (Apéndice 2) 

    En primera instancia, en términos demográficos existe una densidad poblacional promedio 

de 586,91 hab. /ha de acuerdo a cálculos dispuestos a partir de la georreferenciación del 

barrio, sustentando que se asientan muchas personas en poco espacio territorial (Apéndice 

3). De acuerdo al análisis de los datos presentados como resultado de esta investigación, es 

plausible determinar que más del 45% de los hogares sufren condición de hacinamiento, ya 

que se concentran un promedio de 4 y 5 personas en un solo espacio, como también existe 

un 35% de viviendas que viven en subarriendo o en modalidad como ocupante de hecho o 

poseedor sin título (Gutiérrez, 2017).  

    En segunda instancia, preexiste en el barrio un acceso limitado al mercado laboral producto 

del limitado capital humano especializado que confluye y que facilitaría el acceso a una 



 

14 

 

variedad de programas de formación titulada, maximizando los ingresos de cada jefe de 

hogar. El 94,5% del barrio es de estrato socioeconómico dos (2) y el 6,5% restante de estrato 

uno (1) (Apéndice 4); el salario promedio por jefe de hogar es de 0 a 1 SMLV con un 

porcentaje de representación del 93% de personas con un nivel de escolaridad máximo de 

educación secundaria (Gutiérrez, 2017). 

    En tercera instancia, el barrio San Agustín está situado en Rafael Uribe Uribe, una de las 

localidades de Bogotá D.C.  con mayor incidencia de pobreza inercial (por encima de la línea 

de pobreza pero con privaciones en IPM) y crónica (pobreza en ambas mediciones) con un 

porcentaje estimado entre 29,8 y 42,1% que comparado con la totalidad de las localidades es 

superado solamente por Ciudad Bolívar, Bosa, Usme y Santa Fe con un aumento mayor de 

4,2 puntos porcentuales en cada una de las tipologías de pobreza. (Mapa 3) 

Mapa No. 3 

Medición de pobreza en las localidades de Bogotá, D.C. por métodos integrados, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE] (2017).  
Formato: ArcGIS Desktop. Versión 10.2 Redlands. 
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Adicionalmente, la intensidad de la pobreza (A) (medida que refleja el promedio de 

privaciones de la población pobre) evidencia que existe una tasa elevada del 21,5% del  

promedio de privaciones entre la población pobre respecto a la de Bogotá en la localidad de 

Rafael Uribe Uribe, superada únicamente por localidades como Ciudad Bolívar, Bosa, Usme 

y Santa Fe con una tasa diferencial entre el  1,3 y el 9.9 puntos porcentuales. (Tabla 2)  

Tabla No. 2 
Intensidad de la pobreza para cinco localidades de Bogotá D.C.  

Intensidad de la pobreza 

Bogotá, D.C. Rafael Uribe Ciudad 

Bolívar 

Bosa Usme Santa Fe 

38,9 60,4 70,3 65,1 63,8 61,7 

Nota: Fuente: Torres, M. (2016). Medición mixta de pobreza multidimensional para cinco 

localidades de Bogotá: un enfoque de pesos participativos. Monterrey, México. Escuela de Gobierno 

y transformación pública, Tecnológico de Monterrey.  
 

  De la misma forma se identifica una manifestación de problemáticas asociadas al deterioro 

del hábitat en términos de calidad urbana, ambiental y sensorial. Esto, producto de la 

degradación ambiental de la quebrada Chiguaza y la urbanización informal asentada en zonas 

de amenaza por remoción en masa, trayendo consigo consecuencias negativas en la medida 

en que se fomenta la maximización del riesgo tanto físico como ecológico de las personas 

que se asientan sobre el entorno natural emplazado sobre el barrio San Agustín. Igualmente, 

por las limitaciones de proximidad, accesibilidad y disponibilidad de espacios públicos que 

accedan a la interacción espacial entre personas, garantizando un mínimo de bienestar en 

entornos recreativos o de ocio (Gutiérrez, 2017). 

    Finalmente, la delimitación del barrio San Agustín como objeto de estudio parte del interés 

de analizar las mediciones multidimensionales de pobreza actuales en Colombia, con el fin 

de enriquecer la discusión en torno a cómo medir la pobreza a escala micro territorial, sujeto 

a una dimensión asociada a la habilidad de las personas para alcanzar ciertas condiciones de 

vida o como afirma Sen (1987) “una serie de oportunidades reales que se tienen respecto de 

la vida que se puede llevar” (p.36). Igualmente toma de base la capacidad del investigador 

para resolver un cuestionamiento esencial presente en las investigaciones de carácter 
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territorial y en cómo las escalas de muestreo y análisis se ajustan a la dimensión espacial real 

del fenómeno estudiado. 

3. Área de estudio: barrio San Agustín 

El territorio que define el perfil del barrio está acotado por seis (6) sistemas, caracterizados 

así tras la aplicación de la metodología de árbol de competencias3 utilizada en estudios 

territoriales: físico biótico, económico, infraestructura, participación social y gestión pública 

(Apéndice 5) 

    En principio el barrio San Agustín está emplazado sobre la quebrada Chiguaza, la cual 

posee una cuenca de 1,794 mts2 de extensión que desciende de los cerros orientales, cruza 

por el Cerro de las Guacamayas hasta llegar al Cerro de Juan Rey, perteneciente al parque de 

montaña Entrenubes, ubicado en la localidad de Rafael Uribe Uribe (Apéndice 6). 

Estructuralmente el barrio posee un perfil de elevación que va desde los 2,597m hasta los 

2,613m con una inclinación promedio del 6,7% (Figura 1), lo que le otorga una cualidad de 

zona potencial de amenaza por remoción en masa4, con una probabilidad entre el 12% y el 

44% de sufrir consecuencias producto de fenómenos asociados a causas naturales o 

intervenciones no intencionales del hombre. (Apéndice 7) 

Figura 1. Diagrama de perfil de elevación, barrió San Agustín. 

Fuente: Gutiérrez, A. (2016). Adaptado de Google Earth.  

                                                 
3 La estrategia metodológica del árbol de competencias permite realizar una radiografía del territorio subsistema por 

subsistema, permitiendo identificar los aspectos que hacen competitivo el territorio, las capacidades que este posee de 

transformación y finalmente, las estrategias y acciones que tendría que ejercer el territorio para construir un modelo de 

desarrollo territorial sostenible.  
4 Zonas con probabilidad de ocurrencia de inundaciones por desbordamiento de causes identificadas por el FOPAE. 

Aquellas áreas de amenaza alta posee probabilidad mayor al 65% de inundación con profundidad de lámina de agua superior 

a 0,50 m. Áreas de amenaza media y baja poseen una probabilidad de 10% hasta 64% (Mejia, 2014, pág. 3). 
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Adicionalmente, hay adecuada una pequeña Alameda (Corredor Ecológico de la ronda 

Chiguaza – Tunal, reglamentada por el decreto 190 de 2004 en su artículo 277) que pasa 

por el barrio, pero no es muy transitada debido a los hurtos recurrentes a personas5que se 

presentan y por el estado de contaminación   de   la quebrada. (Figura 2)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Fotografía de quebrada Chiguaza, barrio San Agustín. 

Fuente: Fotografía de: Andrés Gutiérrez. (Bogotá, D.C., 2016).  

 

    Por otro lado, el barrio San Agustín está localizado a intermediaciones del centro 

penitenciario La Picota6 (Figura 3) y de la ladrillera Gres San José S.A.S7. (Figura 4), ambas 

consideradas como fuentes de empleo, en especial la ladrillera que ofrece trabajos informales 

por días (Gutiérrez, 2015). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Basado en el PICSC 2013 – 2023 (Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana) existe una tasa de hurto a personas 

por cada 10.000 Hab. de 13,3% al 2016 en la UPZ Diana Turbay, localidad Rafael Uribe Uribe frente a Bogotá con una tasa 

del 23,5% (Arbelaez, 2013, pág. 85). 
6 Centro Penitenciario espacialmente localizado a intermediaciones del barrio tras la reforma al sistema penitenciario y 

carcelario del ex presidente Enrique Olaya Herrera en el año de 1946. Los presos fueron trasladados desde la Penitenciaría 

Central de Cundinamarca hoy Museo Nacional de Colombia (Mincultura, 2014). 
7 La UPZ Diana Turbay de acuerdo con el artículo 71 del Decreto Distrital 190 de 2004 (Compilación del POT) tiene como 

directrices, la adecuación de su territorio para localización de actividades de tipo minero que abarquen; la fabricación de 

ladrillos y la explotación de grava (Bogotá, 2005, pág. 1). 
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Figura 3. Fotografía de centro penitenciario la Picota, barrio San Agustín. 

Fuente: Fotografía de: Andrés Gutiérrez. (Bogotá, D.C., 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 4. Fotografía de ladrillera Gres San José S.A.S., barrio San Agustín. 

Fuente: Fotografía de: Andrés Gutiérrez. (Bogotá, D.C., 2016).  

 

    Los usos del suelo en San Agustín son de tipo residencial con actividad económica en la 

vivienda, es decir pequeñas empresas en el primer piso que componen el sector más dinámico 

de la economía del barrio y que han establecido encadenamientos productivos mediante 

gremios vecinales como el “Club de Amigos de Diana Turbay” junto con la Junta de Acción 

Comunal con personería jurídica 000990 de 1969 (Apéndice 8); esta última de gran 

importancia para adelantar acciones colectivas en el barrio San Agustín, que cuenta con un 

aproximado de 4,460 habitantes basado en proyecciones demográficas del DANE para 2016 

con una variación del 0,7% (Figura 5) 
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 De manera semejante, estas mismas proyecciones poblacionales permiten establecer la 

estimación porcentual (%) de habitantes que actualmente residen en el barrio de acuerdo a su 

lugar de procedencia (Mapa Temático 1). Así pues, es pertinente señalar que aunque existe 

una clara estructura social compuesta por personas nacidas en Bogotá D.C., también existe 

una predominancia de personas que migraron de departamentos como el Tolima, con un 

porcentaje de representación del 17,19%, el Huila, Bolívar y distintos Municipios de 

Cundinamarca con un total de representación de 24,2%. (Figura 6) 

 

Grupos Edad Cantidad Población 

 

Maternos     
 

 

 

0 - 4 años 

 

685 personas 

 

 

Infantes     
 

 

 

5 - 13 años 

 

1148 personas 

 

 

Jóvenes 

 

  

 

14 - 26 

 

1357 personas 

 

 

Adultos  
 
 

 

27 - 59 

 

1120 personas 

 

Adultos 

mayores 

 

 

 

60 y más 

 

150 personas 

Figura 5. Proyecciones demográficas, barrio San Agustín, Bogotá D.C. 

Fuente: Gutiérrez, A. 2016. Cálculos con base en proyecciones demográficas de DANE, barrio San 

Agustín, Bogotá D.C. Actualización de las densidades de población según tipo de desarrollo y estrato.  
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Mapa Temático 1 
Lugar de procedencia, residentes barrio San Agustín.  

(Porcentaje) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                      Convenciones 

                  En porcentaje (%) 
 

 

 
 

Fuente: Adaptado de base exportada del barrio San Agustín (2016). 

Secretaría de Integración Social. Bogotá D.C. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Estimación Porcentual de habitantes por lugar de procedencia, barrio San Agustín. 

Fuente: Gutiérrez, A. 2016. Cálculos con base en datos suministrados por base exportada del barrio 

San Agustín, Bogotá D.C. Secretaría de Integración Social, 2016. 

 

    Por otro lado, los principales equipamientos que componen el sistema de infraestructura 

del barrio (Apéndice 9) son: el Colegio Distrital San Agustín con un total de 2989 estudiantes 
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en doble jornada, el colegio Santo Toribio de Mogrovejo con 360 estudiantes y la Iglesia 

Santo Toribio de Mogrovejo. Las viviendas son unifamiliares de tipo pareada y de carácter 

de desarrollo progresivo, es decir la modalidad de inquilinato es usual en el Barrio (60,4% 

inquilinatos frente a la UPZ que representa el 45% de las casas) con una normatividad de 

edificabilidad de 1 a 58 pisos con alguna actividad económica en el primer piso (Bogotá, 

2005, pág. 1). En cuanto a malla vial, el barrio San Agustín está compuesto por la Avenida 

Guacamayas y Darío Echandía, al igual que por las vías arterias, intermedias y locales que lo 

atraviesan (Apéndice 10). 

   Finalmente, el sistema de gestión pública está afianzado a partir de la Junta Administrativa 

Local y de Acción Comunal (JAL - JAC), los cuales a través de la Secretaría Distrital de 

Planeación adelantan en el barrio el mejoramiento de las condiciones individuales y del 

entorno de las viviendas por medio del “Programa de Mejoramiento Integral de Barrios y 

Consolidación Urbana”, apoyados por fondos de desarrollo local con un total de 35, 683, 

230,000 millones de inversión para el período comprendido entre 2012 y 2016 (Distrital, 

2012, pág. 1). 

4. Definición amplia de pobreza: Una visión desde Amartya Sen 

Sen (1995) afirma que la pobreza se distingue como una determinante compleja de identificar 

en tanto que, además de incluirse la información sobre los estados y la situación de vida de 

las personas, es necesario incluir la evaluación de está en relación con la carencia de 

capacidades elementales que llevan al bienestar. 

    Para ello, define a la pobreza como “el fracaso de las capacidades básicas para alcanzar 

determinados niveles de vida mínimamente aceptables y no como el fracaso para satisfacer 

una serie de necesidades básicas” (Sen, 1995, p.126). Este razonamiento parte del hecho de 

considerar que “el enfoque de necesidades básicas hace referencia a dar a las personas los 

medios para conseguir determinados funcionamientos básicos” en contraposición al enfoque 

de capacidades que “recoge en su análisis tanto elementos físicos como estar bien nutrido, 

                                                 
8 Las edificaciones proyectadas con dos o más pisos están reguladas según lo dispuesto por el Decreto 2809 del 

2000 y el Decreto 074 del 2001 por el cual se complementa y modifica el código de construcción de Bogotá D, 

C (Decreto 270, 2005). 
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vestido o libre de enfermedades prevenibles, como logros sociales asociados a la 

participación comunitaria y social” (Sen, 2010, p.127). 

    Sumado a lo anterior, se entiende capacidad básica como la habilidad de las personas para 

alcanzar ciertas condiciones de vida o como Sen (2012) afirma “una serie de oportunidades 

reales que se tienen respecto de la vida que se puede llevar” (Sen, 1987, p. 36).  Esta habilidad 

es entendida como “capacidades en acto”, relacionada a la libertad de agencia que se 

distingue como “la capacidad de uno mismo para potenciar metas que uno desea potenciar 

para conseguir bienestar” (Sen, 2010, p.75). 

    Finalmente, las conceptualizaciones sobre la pobreza surgen del ejercicio mismo de 

reconocer las privaciones y de la identificación del objetivo de la acción pública. Así la 

naturaleza de este fenómeno y su medición se plantea a partir de un ejercicio descriptivo y 

prescriptivo que, en algunos casos, depende de los medios para combatirla y de la invariancia 

social del diagnóstico. De acuerdo con Sen “Lo que es una horrible privación en una sociedad 

puede no serlo en otra” (Sen, 1995, p.125). Sin embargo, vale la pena preguntarse ¿qué tan 

relativa es la pobreza? 

 

5. Operacionalización del concepto de pobreza 

5.1 Pobreza absoluta y pobreza relativa 

Cualquier conceptualización que incorpore un enfoque integral de pobreza, el cual parta de 

la integración de un nivel mínimo de bienestar, debe tener en cuenta la controversia existente 

entre Amartya Sen y Peter Townsend. Esta concibe diferenciar el fenómeno estudiado a 

través de dos nociones de pobreza: absoluta o relativa.  

     Sen afirma que la pobreza es “un concepto absoluto en el espacio de las capacidades, que 

se expresa de manera relativa en el espacio de los bienes y servicios” (Sen, 1992, p. 313). A 

esto se le agrega que para Sen una persona pobre será clasificada como tal cuando esta no 

pueda superar el nivel absoluto de capacidades, sin importar cuál sea su posición relativa 

frente a los demás.  
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    Para Peter Townsend la pobreza es entendida como el nivel de privación de una persona o 

un hogar que es capaz de lograr menos de lo que otros en sociedad pueden hacer. Si bien 

Townsend parte de una postura en la cual toma en cuenta la naturaleza social y las 

necesidades de la gente, donde los satisfactores necesarios para la vida no son fijos, Sen la 

contradice en la medida en que sostiene que existe un núcleo irreductible de la pobreza en el 

cual “el hecho de que un grupo tenga un nivel de vida más bajo que otros es prueba de 

desigualdad, pero no lo es de pobreza a menos que se sepa algo más sobre el nivel de vida de 

dicho grupo” (Sen, 1992, p.4). 

5.2 Métodos para la medición de la pobreza 

Los principales métodos unidimensionales para medir la pobreza son: métodos directos e 

indirectos. El método directo, afirma Sen (1992), se describe a partir de la “determinación 

del conjunto de personas cuya canasta de consumo actual deja insatisfecha alguna necesidad 

básica” (p.8). Por su parte, el método indirecto “consiste en calcular el ingreso mínimo, o la 

línea de pobreza (LP), en el cual todas las necesidades mínimas especificadas se satisfacen” 

(Sen, 1992, p.9). 

    Sin embargo, para Amartya Sen “la necesidad de una mirada multidimensional de la 

pobreza y de las privaciones guiaría la búsqueda de un adecuado indicador de pobreza 

humana” (Sabina, 2015, p.3). Permitiendo promover la adopción de técnicas mejoradas de la 

medición del fenómeno por parte de los gobiernos y la sociedad civil.  

 

6. Enfoque de pobreza multidimensional – Alkire & Foster 

El OPHI (2007) consolidó el Índice de pobreza Multidimensional Global (Apéndice 11) 

como un instrumento de medición que incorpora una serie de indicadores que capturan la 

complejidad de la pobreza, más allá de una dimensión monetaria que varía de acuerdo a los 

indicadores y ponderaciones que cada país utilice como medida para minimizar los impactos 

de la pobreza en los IPM nacionales oficiales (p. 1).  

    Si bien este proceso de consolidación de índices se guió por procesos rigurosos, flexibles 

y adaptados a los contextos de cada país, se requirió de una metodología que permitiera 

determinar no sólo la incidencia de la pobreza, sino la brecha y la severidad de esta, 
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conjugando una serie de indicadores de la línea de FGT, los cuales algunos “satisfacen las 

propiedades axiomáticas propuestas por Amartya Sen, deseables para cualquier medida de 

pobreza” (Angulo et al., 2011, p.5). 

    A esta metodología se le denominó Alkire & Foster, la cual facilita la operacionalización 

de los enfoques de pobreza multidimensional. Dentro de este marco se propone un método 

comprehensivo de identificación y agregación, ajustados a la naturaleza multidimensional de 

la medición. Eso quiere decir que, por “el método de identificación (enfoque de corte dual) 

una persona es identificada como pobre cuando sufre privaciones en k dimensiones” (Foster, 

J, y Sabina, A., 2007, p.35). 

    Por otro lado, el método de agregación recoge una serie de indicadores como: la incidencia 

de la pobreza (H), que se define como la proporción de personas multidimensionalmente 

pobres en relación a la población total: H= q/n, donde “q” representa al número de personas 

identificadas como pobres y “n” a la población (Alkire, et al., 2015, p. 50). Sin embargo, esta 

medición no toma en cuenta las transferencias de ingreso dentro de los pobres. Finalmente, 

la tasa de recuento ajustado es la media del vector de puntuación de privación, la cual toma 

en cuenta la incidencia H (el porcentaje de la población que es pobre) y la intensidad de la 

pobreza A (el número de privaciones sufridas por cada jefe de hogar); esto se calcula 

multiplicando el porcentaje de personas que son pobres por el porcentaje de las dimensiones 

en las que se ven privados (M0= H x A) (Alkire, S. et al., 2015, p. 16). 

    Bajo esa línea metodológica, en Colombia el IPM nacional oficial fue adaptado por DNP 

a partir de la metodología de Alkire & Foster permitiendo no solo determinar la incidencia 

de la pobreza sino la brecha existente entre grupos poblacionales. Así mismo para el barrio 

San Agustín, la medición de la pobreza se hará en términos absolutos, directos e 

influenciados por la metodología de Alkire & Foster con el objetivo de contribuir a la 

medición, el diagnóstico y la espacialización de la pobreza a escalas distintas a la nacional 

(Angulo et al., 2011, p.5). 
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7. Principios orientadores del método de Alkire & Foster aplicado a escala micro 

territorial 

Con base en la definición del método de Alkire-Foster es preciso determinar un proceso 

general de aplicación y decisión del índice de pobreza multidimensional propuesto para el 

barrio San Agustín. Este proceso parte del hecho de guiar a partir de unos principios 

orientadores la discusión en torno a cuál es la definición de pobreza aplicable a escala micro 

territorial, cuál es el objetivo del indicador propuesto para el barrio y cuáles son los atributos 

deseables que posee el indicador en el que se quiere ahondar teniendo en cuenta la relación 

de la interacción de la gente. (Figura 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Principios orientadores del método Alkire & Foster para la construcción de un IPM  

Fuente: Angulo, R. (2016). From Multidimensional Poverty Measurement to Multisector Public 

Policy for Poverty Reduction: Lessons from the Colombian Case (p. 13).Oxford Poverty & Human 

Development Initiative (OPHI) Queen Elizabeth House. University Of Oxford. 

 

Para ello y como se explicó con anterioridad, el método de Alkire & Foster permite una 

construcción conceptual y general adaptable a un índice holístico que analiza distintas 
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dimensiones de la pobreza a las que se ven enfrentados los hogares. En el caso puntual del barrio 

San Agustín, la unidad de análisis son los jefes de hogar. Dado que se quiere significar que el 

hogar es compatible con los instrumentos de política pública designados para reducir la pobreza, 

atribuyendo significación a la Constitución Política de 1991 que puntualiza que “la garantía de 

las condiciones de vida digna en los acuerdos sociales no está dada por la responsabilidad de 

los individuos de forma aislada” (Angulo et al., 2011, p.13). 

    En términos de fuentes de datos, el IPM aplicable al barrio San Agustín es aportado a través 

de la aplicación de una encuesta (Apéndice 12), vista esta como un instrumento metodológico 

funcional para la recolección de datos de una muestra de un territorio en particular. Esta 

estrategia giró en torno a una representación adecuada de la población estudiada reflejando 

similitudes y características asociadas a la incidencia de la pobreza a partir del IMP, al tiempo 

que proporcionó elementos significativos al asentir una reflexión a la habilidad de las personas 

para alcanzar ciertas condiciones de vida. 

Las características generales de la encuesta para la determinación de umbrales 

multidimensionales de pobreza, barrio San Agustín, Bogotá D.C. son:  

7.1  Método de recopilación de datos. 

    Se utilizó una encuesta descriptiva que constó de tres etapas para su realización. Primero la 

definición teórica del fenómeno a estudiar, segundo la definición de la población objetivo con 

el fin de extraer una muestra representativa a estudiar y tercero la selección del diseño muestral 

a aplicar. El método de recopilación de datos fue la entrevista personal, ya que consentía la 

posibilidad de reunir información estadística relevante sobre puntos de difícil 

conceptualización, mediante la formulación de preguntas a los informantes.  

7.2 Ejecución sobre terreno: equipo y materiales. 

    Aunque el trabajo en terreno se vio limitado por la falta de recursos, de personal y por errores 

no muéstrales asociados a personas que se negaban a contestar la encuesta o a puntos del 

cuestionario que quedaban sin responder, la ejecución de la encuesta se planificó de tal forma 

que se sacará el mayor provecho del instrumento a aplicar. Para ello, se utilizó un equipo de 

diez (10) personas según su disponibilidad de tiempo entre las 7:30 am y las 5:00 pm, con la 
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capacidad de establecer una comunicación eficaz con el informante para llevar a cabo la 

encuesta en un tiempo razonable (25 minutos por encuesta) y para consignar la información con 

honestidad, ceñida por las garantías de confidencialidad de los datos.  

7.3 Diseño del cuestionario. 

    El diseño del cuestionario fue elaborado para fomentar la exactitud de los datos, teniendo en 

cuenta el orden de las preguntas utilizadas de tipo abierta y cerrada. Para ello, la secuencia 

general comenzó con la identificación del jefe de hogar o informante idóneo y la unidad 

muestral, seguido por la identificación del hogar, incluyendo información sobre los individuos 

que lo componen. Posteriormente se incluyen datos concernientes a la dimensión de vivienda y 

servicios públicos, precisando un panorama general de cómo viven estas personas, después la 

identificación de la dimensión aportada a este proyecto de investigación – hábitat – que permitía 

evaluar la calidad urbana, ambiental y sensorial a partir de la apropiación morfológica y 

descriptiva del espacio. Finalmente, se formulan preguntas específicas que responden las 

siguientes dimensiones: educación, trabajo y salud.  

7.4 Diseño Muestral. 

    El diseño muestral empleado en la encuesta fue de carácter no probabilístico. Esto quiere 

decir que en la primera etapa de selección se realizó la acotación e identificación de las unidades 

geográficas del área que formaban el marco muestral, a través del cruce de bases de datos 

proporcionados por la Secretaria de Integración Social y en la última etapa, se supuso la 

elección de los jefes de hogar que serían entrevistados.  

7.5 Determinación del tamaño de la muestra.   

El tamaño de la muestra se determinó de acuerdo a la capacidad para medir de manera fiable 

una serie de características que poseía el 10% del total de la población de acuerdo a un intervalo 

de confianza del 95% En total se aplicaron 500 encuestas en un tiempo determinado por 

cronograma de investigación. 

    En términos de la definición de dimensiones y variables se designó una noción que hace 

referencia a la definición de pobreza a escala micro territorial construida a partir del presente 

proyecto de investigación; con ello se buscó la aplicación de las dimensiones utilizadas en el 
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IPM-C, las cuales reconocieron las prioridades en materia de derechos sociales establecidos en 

la Constitución para propiciar procesos de estabilización y acumulación de capital humano, 

físico, financiero y social. Sumado a esto, se agregó la discusión con expertos que han incluido 

en sus investigaciones territoriales dimensiones que para efectos de este proyecto se incluyeron 

en un gran conjunto denominado “hábitat” que surge de una instancia perceptiva de la realidad 

tangible, reconocida por los individuos que interactúan en el aquí y en el ahora. (Figura 8) 

  Ahora bien, a pesar de que existe un debate en torno a la elección de pesos o ponderaciones 

para todas las dimensiones que componen en particular un índice multidimensional de pobreza, 

en lo que respecta al presente proyecto de grado se aplicaron dos enfoques: de pesos igualitarios 

y pesos subjetivos. (Tabla 3) 

    El enfoque de pesos igualitarios tuvo en cuenta que todas las dimensiones son igualmente 

importantes en términos de bienestar y calidad de vida y un individuo será considerado pobre 

cuando la suma ponderada de sus privaciones es igual o mayor al punto de corte K agregado. 

Adicionalmente, cada variable inmersa en el IPM posee el mismo peso al interior de cada 

dimensión, es decir son pesos anidados (Angulo, Pardo, & Díaz, 2015).  

    El enfoque de pesos subjetivos tuvo en cuenta un sistema de pesos híbridos de acuerdo a la 

preferencia de los individuos. Para ello, los pesos de preferencia establecidos se “basan 

directamente en la percepción de un grupo representativo de individuos que confluyen en un 

territorio” (Maasoumi, 2008, p.42). Penagos (2016) afirma que “incluir este enfoque propende 

por generar una comprensión integral del fenómeno de pobreza, empoderando a las personas 

pobres en relación a su condición, brindando legitimidad al proceso de composición de políticas 

públicas para la superación de la pobreza” (p.40). 
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Tabla 3 

Pesos de variables por dimensión IPM, barrio San Agustín: enfoque pesos anidados vs. Pesos 

subjetivos. 

 

Convenciones 

Nota: Fuente: Gutiérrez, A. (2017). Cálculos elaborados a partir del ajuste de pesos de IPM-C y 

resultados de encuestas. Bogotá D.C.  
 

 

Dimensión Definición Variable Indicador Peso 

Anidado 

 

 

Educación   
0,2 

Afirma el DANE que es una dimensión que 

contempla la educación como una 
herramienta esencial en la inmersión del 

hogar, con unos retos focalizados en los más 

jóvenes y el adulto mayor. Esta contempla 
variables como:  

 

Bajo logro 

educativo 

Mide el grado de privación de una 

persona mayor de 15 años según la 
educación promedio del hogar 

 

0,1 

 

Analfabetismo 

Mide el grado de privación de una 
persona mayor de 15 años según la 

educación promedio del hogar 

 

0,1 

 

 

Trabajo 
0,2 

 
Afirma el DANE que es una dimensión que 

contempla la superación de la pobreza a 

través de la inclusión social que brinda 
garantías de un empleo formal y estabilidad 

laboral. Visto como condiciones 

aseguradoras de un ingreso y de condiciones 
de vida dignas para el trabajador. Esta 

dimensión contempla variables como: 

 

Desempleo de 

larga duración 

Variable que mide el grado de 
privación de una persona, según el 

número de personas-al menos una- 

de la PEA desempleada por más de 
12 meses 

 

0,1 

 

Tasa de 

desempleo 

Variable que mide el grado de 

privación de una persona, según el 

números de ocupados –al menos 
uno- que no tiene filiación a 

pensiones o se encuentra 

desempleado 

 

 

0,1 

 

 

 

Afirma el DANE que es una dimensión que 

analiza en su medición la disponibilidad 
garantizada de servicios de salud que 

garantizan el desarrollo intelectual, 

 

Aseguramiento 

en salud 

Variable que mide el grado de 

privación de una persona, según el 

número de personas –al menos una- 
mayor de cinco años que no se 

encuentre asegurada en salud 

 

0,1 

Número Variable Número Variable Número Variable 

 

1 

 

Hacinamiento 
 

6 

 

Calidad Urbana 
 

11 

Desempleo de 

larga duración 

 

2 

Pisos 

Inadecuados 
 

7 

Calidad 

Ambiental 
 

12 

Tasa de empleo 

formal 

 

3 

 

Paredes 
 

8 

Calidad 

Sensorial 
 

13 

 

Aseguramiento 

 

4 

 

Excretas 
 

9 

 

Analfabetismo 
 

14 

Acceso a salud 

dada una 

necesidad 

 

5 

Acceso a 

fuentes de agua 
 

10 

Bajo logro 

educativo   

duración 
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Salud      
0,2 

económico y productivo de una persona 

(OMS, 2102). Esta dimensión contempla 
variables como: 

Acceso a servicio 

de salud dada una 
necesidad 

Variable que mide el grado de 

privación de las personas dentro del 
hogar, al tener limitaciones en el 

acceso a una institución de salud en 

caso de necesidad 

 

0,1 

 

 

 

 

Vivienda y 

servicios 

públicos 
0,2 

 

 

 
 

 

Afirma el DANE que es una dimensión que 
contempla el pleno desarrollo de las 

actividades del hogar y mejora el bienestar 

de los individuos, a partir del acceso a los 
servicios públicos domiciliarios. Esta 

contempla variables como: 

Acceso a 

fuentes de agua 

mejoradas 

Mide el grado de privación de un 

hogar si no tiene servicio público de 

acueducto en la vivienda 

 

0,04 

Eliminación de 

excretas 

Mide el grado de privación de un 

hogar si no tiene servicio de 

alcantarillado 

 

0,04 

 

Pisos 

Variable que mide el grado de 

privación de un hogar si posee pisos 

en tierra 

 

0,04 

 

Paredes 

exteriores 

Variable que mide el grado de 
privación de un hogar si posee el 

material de las paredes exteriores 

en: madera burda, tabla, tablón, 

guadua, otro vegetal, zinc, tela, 

cartón, desechos o sin paredes 

 

 

0,04 

 

Hacinamiento 

crítico 

Variable que mide el grado de 
privación de un hogar, si el número 

de personas por cuarto es mayor o 

igual a tres personas  

 

0,04 

 

 

 

Hábitat    
0,2 

 

 

 

 

 

Afirma el DANE que es una dimensión que 
analiza en su medición la apropiación 

morfológica y descriptiva del territorio, a 

partir de la relación hombre naturaleza y/o 
entorno geográfico (Martínez, 2014). Esta 

dimensión contempla variables como: 

 

Calidad 

ambiental 

Mide el grado de privación de una 

persona, según la calidad del 

entorno donde reside, basado en ejes 
como: aire, ruido y aguas residuales  

 

0,067 

 

 

Calidad urbana 

Mide el grado de privación de una 

persona, según el acceso y 
disponibilidad a espacios que 

permitan favorecer actividades de 

ocio y recreación 

 

 

0,067 

 

 

Calidad 

sensorial 

Mide el grado de privación de una 
persona, según el entorno en el cual 

reside. Ajustado a variables externas 

como el nivel de conflictividad en la 
apropiación y uso del espacio 

privado y público  

 

 

0,067 

 

Figura 8. Dimensiones, variables y pesos anidados, IPM barrio San Agustín. 

Fuente: Adaptado de Angulo, R. (2017), Departamento Administrativo de Estadística [DANE] 

(2014). Estudio de medición de las condiciones de vida, Índice de pobreza multidimensional IPM – 

2012.Recuperado en: https://formularios.dane.gov.co/Anda_4_1/index.php/catalog/257. 

 

 

Finalmente, el corte dual de pobreza que se sustentó en la caracterización de la pobreza, se 

realizó de la siguiente forma: “es pobre si es privado ci ≥ k” (Sabina, 2016, p. 33) dimensiones 

k =6 donde H= promedio de la proporción de privaciones entre los pobres y A= al total de 

privaciones 5/14 = .33/ 33% aumentando M0 

   El siguiente cuadro resume los principios orientadores del método de Alkire-Foster aplicado 

en el barrio San Agustín, Bogotá. (Figura 9) 
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Figura 9. Principios orientadores del método Alkire & Foster para la construcción de IPM, 

barrio San Agustín. 

Fuente: Adaptado de Angulo, R. (2016). From Multidimensional Poverty Measurement to 

Multisector Public Policy for Poverty Reduction: Lessons from the Colombian Case (p. 13).Oxford 

Poverty & Human Development Initiative (OPHI) Queen Elizabeth House. University Of Oxford. 

 

 

8. Resultados y Hallazgos 

Al realizar el cálculo del índice de pobreza multidimensional para el barrio San Agustín 

aplicando los métodos de identificación y de agregación propuestos por Alkire & Foster y 

empleando un ejercicio que conjugó el análisis de pesos anidados y subjetivos para cada una 

de las dimensiones del índice adaptado al territorio, con lo anterior se ha obtenido como 

resultado que la medición de la incidencia de la pobreza multidimensional a escala micro 

territorial posee una serie de patrones homogéneos de difícil lectura al momento de su 

espacialización. Así mismo, al tomar en cuenta al jefe de hogar como unidad de análisis, el 

resultado es que este proyecto de investigación permitió la realización de un piloto, el cual 
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generó las bases para la construcción de un marco conceptual que, en un futuro, puede servir 

para la obtención de información de primera mano y con mayor profundidad sobre las 

realidades sociales y territoriales en comunidades marginales al integrar dimensiones 

distintas como hábitat al IPM oficial de Colombia  y, para la simplificación de los procesos 

asociados al diagnóstico, la espacialización y la toma de decisiones de política pública para 

minimizar los impactos de la pobreza. 

8.1 Medición de la pobreza 

Es plausible destacar que la investigación arrojó, a partir del cálculo del IPM a escala micro 

territorial utilizando pesos anidados, que el 20,6% de la muestra es pobre, adicionalmente la 

intensidad de la pobreza (A) es decir, el promedio de privaciones de la población pobre es de 

0,39. Finalmente, el M0 (HA) Incidencia Ajustada de pobreza (que se define como el producto 

entre el porcentaje de personas multidimensionalmente pobres y la proporción de privaciones 

que en promedio enfrentan) es de 0,08. Esto quiere decir que en valores absolutos 103 

personas de la muestra de la población seleccionada cuenta con privaciones superiores al 

33% de acuerdo a las dimensiones del IPM adaptado al territorio en estudio. Es decir, una 

(1) de cada cinco (5) personas es pobre multidimensional. 

   Al realizar el cálculo a partir de la consideración de los pesos subjetivos, el resultado es 

diferente al anterior, puesto que el porcentaje de población pobre es de 12%, la intensidad de 

la pobreza (A) es, al igual que en el caso de pesos anidados, de 0,39 y M0 (HA) es de 0,05. 

Esto quiere decir que en valores absolutos 58 personas de la muestra de la población 

seleccionada cuenta con privaciones superiores a 33% es decir, aproximadamente una (1) de 

cada diez (10) personas de la muestra es pobre multidimensional según pesos subjetivos. La 

siguiente tabla (Tabla 4) resume los anteriores resultados de la medición de la pobreza 

multidimensional por metodología anidada y subjetiva. 
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Tabla 4 

Resultados de investigación: Medición de la pobreza multidimensional por metodología; 

pesos anidados y pesos subjetivos, barrio San Agustín. 

 Pesos anidados Pesos subjetivos 

Valor absoluto de  pobres 103 58 

Incidencia (H) 20,6% 12% 

Promedio privaciones censurado (A) 0,39 0,39 

Incidencia ajustada (HA) 0,08 0,05 

 
Nota: Fuente: Gutiérrez, A. (2017). Procesamiento de datos elaborado a partir del cálculo del promedio 

ponderado de (A – anidado), (C – subjetivo) y H anidado y subjetivo. Bogotá, D.C. 

         

8.2 Espacialización de la pobreza  
 

La espacialización de la pobreza (Apéndice 13) es útil en la medida en que permite 

comprender de qué forma se manifiesta el fenómeno sobre el territorio. Así mismo en 

investigación territorial la espacialización posibilita realizar una serie de correlaciones entre 

variables que suscitan el reconocimiento de patrones que deben ser tenidos en cuenta al 

momento de tomar decisiones de planificación, gestión y financiación del desarrollo urbano 

que impliquen la intervención directa sobre el territorio.  

    En el caso específico del barrio San Agustín se realizó un cruce de datos generados en GIS 

entre la localización de los pobres anidados y subjetivos y la distancia euclidiana (línea recta) 

a los equipamientos de educación, salud, seguridad ciudadana y distintos espacios recreativos 

y dotacionales. En principio, la correlación entre estas variables es nula, dando como 

resultado que una persona no es más pobre que otra si se encuentra más cercana a 

equipamientos como la Penitenciaria la Picota o es menos pobre si se encuentra localizado a 

intermediaciones del Colegio San Agustín, o si posee mayor o menor accesibilidad y 

disponibilidad de espacios públicos. Cabe resaltar que al generar un índice entre la distancia 

a espacio público y equipamientos dotacionales vs precios de suelo, la accesibilidad a los 

bienes de uso público representa un mejor precio de suelo.                                                               

Finalmente, a nivel de manzana se podría realizar un cruce más detallado al considerar 
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condiciones geográficas del entorno y también valores catastrales como área de vivienda, 

valor catastral, área construida, etc. 

8.3 Combinación de método 

Un dato interesante surge de combinar ambas metodologías. Al estimar el número de 

personas que son pobres, en al menos una de las dos tipologías de medición de la pobreza 

(según pesos anidados y pesos subjetivos), se observa que 112 personas son pobres (22%), 

de los cuales 46 son pobres según ambas metodologías (9,2%), 12 son pobres según pesos 

subjetivos pero no según pesos anidados (2,4%) y 57 son pobres según pesos anidados y no 

según pesos subjetivos (11,4%). (Tabla 5) 

Tabla 5 

Resultados de investigación: Número y porcentaje de personas pobres en el barrio San 

Agustín por metodologías de medición.  

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente: Gutiérrez, A. (2017). Procesamiento de datos elaborado a partir del cálculo de H anidado 

y H subjetivo. Bogotá, D.C. 

 

    Este resultado es interesante por la siguiente razón: el hecho de obtener contraste en los 

resultados según cada metodología sugiere que cada indicador refleja tipos de pobreza 

diferente, por tanto, para efectos de política pública sería interesante no solo aplicar 

instrumentos multidimensionales con pesos anidados, (como el oficial) sino con pesos 

definidos en procesos participativos que reflejen las prioridades de la comunidad. Un aspecto 

importante para avanzar, tanto en líneas de investigación como en diseño de política, es 

indagar sobre la formación de las preferencias de los individuos que los llevan a valorar de 

esta forma las dimensiones del estándar de vida.   

 

 

 Número de personas 

Pobres por metodologías 

de medición 

 

% Pobres  

Pobres Anidados 57 11,4 

Pobres Subjetivos 12 2,4 

Pobres Anidados y Subjetivos 46 9,2 
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Conclusiones  

La problemática central que se trabajó a lo largo de esta investigación de carácter territorial 

es la pobreza multidimensional y sus metodologías de medición, las cuales, a partir de los 

cálculos pre definidos por Sabina Alkire y James Foster ostentan una serie de retos en cuanto 

a la inclusión de nuevas dimensiones asociadas a la calidad de vida. Estás en conjunto, 

reflejan acciones directas sobre el territorio y determinan umbrales multidimensionales de 

pobreza basados en necesidades específicas de la población dadas por las prioridades de la 

comunidad a escala micro territorial.  

La pobreza vista desde la perspectiva de Sen, parte de la conceptualización de las necesidades 

sociales y económicas en contextos sociales específicos, facilitando no solo la obtención de 

información de primera mano sobre las preferencias de los individuos al valorar estándares 

de calidad de vida e incluyendo dimensiones desintegradas del IPM oficial como hábitat, sino 

permitiendo la medición de la pobreza a partir de instrumentos multidimensionales con el 

objetivo de tomar mejores decisiones al momento de diseñar e implementar políticas 

públicas.   

Los elementos generales que componen la medición práctica de la pobreza deben surgir de 

un ejercicio descriptivo y prescriptivo de la misma. Esto quiere decir que la 

conceptualización y operacionalización de las necesidades de las personas incluyen 

elementos constitutivos del bienestar, los cuales deben ser caracterizados por acuerdos 

sociales establecidos por los ciudadanos residentes del territorio en estudio. Asimismo las 

dimensiones deben ser jerarquizadas a través de un ejercicio cuidadoso de ponderación y 

selección de umbrales agregados de pobreza. 

Las metodologías de medición de la pobreza multidimensional sugieren análisis de 

proporciones de privaciones por medidas objetivas y medidas subjetivas que aportan criterios 

de razonabilidad. Igualmente la elección del umbral que aporta la mediana del número de 

privaciones por jefe de hogar, pretende facilitar la diferenciación de personas pobres de no 

pobres (objetivos y auto percibidos) que en algunos casos pueden capturar carencias no 

necesariamente relacionadas con el fenómeno de la pobreza. 
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De acuerdo a la evidencia y los hallazgos encontrados al momento de realizar mediciones de 

pobreza a escala micro territorial es conveniente integrar una estructura combinada de 

planificación entre Bottom Up y el modelo tradicional Top Down, con el fin último de generar 

un diagnóstico acertado de las privaciones que sufren las personas minimizando así, los 

impactos asociados al fenómeno de pobreza. 

La integración de métodos mixtos de planificación debe conjugar modelos de gestión y 

financiación del desarrollo urbano abierto, que permitan establecer procesos de 

retroalimentación cognitivos y críticos en donde el diálogo ayude a establecer una visión 

minuciosa de las realidades sociales. De igual modo, es necesario fortalecer los escenarios 

de participación, con el objetivo de que la ciudadanía intervenga directamente en la toma de 

decisiones de política pública. 

La combinación de modelos de planificación Bottom Up y Top Down parte de la 

consideración del aprender haciendo. Bajo esta perspectiva, la medición de la pobreza debe 

partir del hecho del establecimiento de consensos racionales como proceso de restauración 

de actuaciones que impulsen desde escalas micro territoriales el pluralismo y el fomento de 

métodos de cooperación que promuevan un sentido de pertenencia del territorio y permitan 

la concreción de ideas entre Estado - Comunidad para la posterior toma de decisiones de 

intervención local. 
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10. Apéndices  

 

Apéndice 1  

Ejercicio contra intuitivo de la realidad 

El ejercicio contra intuitivo de la realidad constó de dos (2) etapas: anticipación y 

apropiación. La primera etapa de anticipación tenía por objeto aportar una visión global del 

territorio en estudio, apoyándose de la formulación de un diagnóstico territorial, el cual 

delimitaba el sistema a estudiar a partir de la elaboración de una radiografía materializada en 

el árbol de competencias; de la identificación y operacionalización de las variables clave del 

territorio y su entorno, con la ayuda del análisis estructural elaborado a partir de la utilización 

de la herramienta Mic Mac y de la dinámica de la retrospectiva del territorio, esto permitió 

descubrir los escenarios de entorno claves para un posible ámbito de acción – intervención. 

  La segunda etapa de apropiación, que se tradujo en la apropiación colectiva de la 

prospectiva territorial, facilitó la lectura del territorio en términos de “lugares”, a partir de la 

aplicación del método Stlocus, del cual se explicó la relación dialéctica que se establecía 

entre “alguien” y su entorno geográfico, expresado en un patrón de ocupación y apropiación 

territorial.  
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Apéndice 5 

Metodología árbol de competencias barrio San Agustín  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejoramiento de las 
condiciones individuales 
de la unidad de vivienda  

Emprendimiento productivo frente 
a adecuación de suelos y 

protección de fuentes que ofertan  
servicios eco sistémicos  

Reparto Equitativo de 
las cargas y beneficios  

Prevención sobre 
áreas de riesgo no 

mitigable 
Productividad Territorial: 

Confianza Cívica y 
Capacitación de la economía 

local  

Mecanismos de 
participación 

comunitaria en las 
plusvalías 

Colegio Distrital San Agustín

3000 estudiantes 40% niños y 60% niñas

Nivel educativo: preescolar, Básica primaria, 

Básica secundaria y media.

Jornada Doble: Día y tarde

Nota:Localidad: 66 mil estudiantes, 26 

colegios oficiales

Colegios

Colegio Santo Toribio 

Niveles educativos: Preescolar y Básica 

primaria

Jornada: mañana

Capacidad: 500 estudiantes

Sistema de Infraestructura

Jardín Infantil Mi pequeño Hogar (ICBF)

150 estudiantes

Jornada: Mañana

Centro Penitenciario La Picota

Capacidad: 4.973 Reclusos  8.066

Sobrepoblación: 61%

Pabellones

-Establecimiento de Reclusión Especial- 

Servidores Públicos

Pabellón R3 - Miembros AUC -

Pabellón PAS Picota - Máxima Seguridad -

Sistema Físico Biótico

Quebradas 

Sistema Físico Biótico 

Quebradas 

Quebrada La Chiguaza 

La cuenca de esta quebrada tiene una 
extensión de 1794 ha., de las cuales el 80% 

está urbanizado. Agua no apta para el 
consumo humano 

Alameda Chiguaza - Tunal 
A lo largo del corredor ecológico de la ronda 

de la quebrada La Chiguaza 

Datos Importantes: 
UPZ 55 Diana Turbay: 0,67 m2 de parque por 

habitante frente al 4,7 m2 de la ciudad 

Usos del suelo 

Residencial con actividad económica en la 
vivienda 

Algunos usos comerciales generan conflictos 
en el barrio como bares, cantinas y billares 

UPZ Diana Turbay 
Extensión: 210 Hect/ Hab. 

Quebrada La Chiguaza

Decreto Distrital 190 de 2004

Operaciones Estrategicas

Río Tunjuelo -Centralidad del Danubio 

Centralidad del Danubio

Sistema Económico

Aspectos Ecónomicos y Empresariales

>Comercio 30% >Hoteles  y Restaurantes  9%

>Industria  24% >Transporte y Comunic. 8%

>Alqui ler e Inmovi l iario 14%

El  88% de las  empresas

 son de personas  naturales

Encadenamiento Productivo

Microempresas  6.330 en la  loca l idad

San Agus ín (tiendas  de barrio, panaderias , 

peluquerias , droguerias , miselanias , 

cafeterias ,minimercados , restaurantes , cafe 

internet, ferreterias , entre otras ).

Ladrillera Gres San Jose S.A
35% trabajadores  formales

50% trabajadores  informales

Sistema Social

Servicios Ofrecidos 

Secretaría de Integración Social

Atención Integral a la Primera Infancia

Personas: 93 

Presupuesto: 296,674, 455 millones

Atención Integral a niños de 0 meses a 3 años, 

11 meses en ambito familiar

Personas: 51 

Presupuesto: 55,706,739 millones

Atención Integral a niños , niñas y 

adolescentes en situación de riesgo de trabajo 

Infantil 

Personas: 6

Atención Integral a personas con discapacidad

Personas: 11

Presupuesto: 11,052,140 millones

Bono Alimentario para cuidadoras y cuidadores 

de personas con discapacidad

Personas: 6 

Presupuesto: 5, 500,000 millones
Atención a mujeres gestantes

Personas: 14

Presupuesto: 15,292,046 millones
Bono canjeable por alimentos para mujeres en 

gestación

Personas: 14

Presupuesto: 23,100,000

Bono canjeable por alimentos para niños de 0 a 

3 años en ámbito familiar

Personas: 44

Presupuesto: 49,852,000 millones
Centros de Acogida

Personas: 57 personas

Presupuesto: 559,278,984 millones

Sistema de Participación Social

Junta de Acción Comunal

Personería Jurídica: 000990 de 1969

Mesa Barrial de Población Diversa

Asociación de Mujeres y 

de Equidad de genero

Asociación del adulto mayor

y con discapacidad

Grupo de Acción frente a la Delincuencia

Trabajan directamente con Cuadrante No.32

Malla vial arterial

Av. Guacamaya: por el costado norte del barrio 

y conecta a la Av. Caracas con la UPZ 

Libertadores y la localidad San Cristóbal

Av. Darío Echandía: atraviesa la UPZ en sentido 

norte-sur

Malla vial intermedia y local

Corredores viales locales 

como la Cra 48X Sur

Vías existentes: discontinuas y en mal estado, 

12,6% de malla vial local construída de las 7,78 

ha que requieren en la UPZ.

Ciclorutas

A lo largo de la Av. Darío Echandía y la Av. 

Guacamaya

SITP

Rutas 577 y 39 desde el oocidente de la ciudad, 

Ruta 614 desde el centro

Ruta 681 desde el Portal Norte

Transmilenio

Estación Molinos (Troncal de la Caracas Sur)

Proyectada otra via troncal de Transmilenio por 

la Av. Darío Echandía

Buses urbanos

10 rutas desde distintos puntos de la ciudad

 Frecuencua: Aproximada de rutas por el barrio 

es de 6 minutos

Proyección de Población por sexo y Tasa de 

crecimiento 2005 -2015 UPZ

2005: 183,144 hombres      2005: 193,567 mujeres

2015: 184,637 hombres      2015: 190,270 mujeres

Tasa de crecimiento de 0,04%

Población por análisis por estrato 

socioeconómico 

38,835 UPZ - 69,8%

377,704 Localidad

Proyecciones de hogares y vivienda

V: 21,811 - H: 22,566

Área Amanzanada y Densidad por Estrato

Estrato 2

Manzanas: 1,078

Área/Hab.: 244,18 

Densidad: 586,91

Población:  89,591 personas

Iglesia Santo Toribio de Magroviejo

Iglesia Cristiana Universal

Grupos de Oración Cristiana San Agustín

Sistema de Gestión Pública

Unidad de Planeamiento Zonal

Planes de Regularización y Manejo de Usos 

Dotacionales - Decreto 440 de 2003 -

Fondos de desarrollo local 

Secretaría de Hacienda

35,683,230,000 millones de pesos

Programas de Mejoramiento Integral de Barrios y 

Consolidación Urbana

Secretaría Distrital de Planeación

Instrumentos de Gestión de suelo

Tratamientos de Desarrollo - Decreto 362 de 2004

Consejo Local de Gobierno

Consejo Local de Política Social

Secretaría de Integración Social

Junta Administradora Local

Concejo Local de Desarrollo Sostenible

Proyecto Escolar PRAE

Proyecto Aula Cátedra Ambiental

Secretaría de Educación y Ambiente

Plan de Intervenciones Coletivas (PIC)

Secretaría de Salud

Programas de Pactos Participativos 

para el desarrollo sostenible

Club Amigos del Diana Turbay

Trabajo por Microterritorios

Barrio San Agustín

Programa de reinserción a la vida civil

Plan de Seguridad Zonal 75

Vivienda

Unifamiliar de tipo pareada

10,4 % Inquilinatos frente a UPZ que representa 

el 45% casas , 5 pisos de altura según norma de 

edificabilidad-

46,8% de hogares viven en subarriendo o en 

modalidades como ocupante de hecho o 

posesión sin título 
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Apéndice 11 

Índice de pobreza multidimensional Global 

 

Fuente: Oxford Poverty & Human Development Initiative (OPHI), (s,f.)Global 

Multidimensional Poverty Index. Recuperado de: http://www.ophi.org.uk/multidimensional-

poverty-index/ 

 

 

 

 

 

 



 

 

Apéndice 12 

Encuesta para la determinación de umbrales de multidimensionales de pobreza, 

barrio San Agustín. Fuente: 

 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

 



 

 

Apéndice 13 

Espacialización de la pobreza anidada y subjetiva, barrio San Agustín. 
  

Fuente: Gutiérrez, A. (2017), ArGIS Desktop. Versión 10.2 Redlands. 


