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Abstract 

The objective of this document is to show as the techniques of the variable 

statistic analysis can be used to construct the Multivariable Index of the Poverty. 

The author raises that those are the data say which of the selected variables 

are the appropriate in each dimension of the poverty and which are their optimal 

considerations. The idea that the poverty can be measured using a great 

number of variables has increasing acceptance on the part of the social 

investigators, because the traditional methodologies due to their 

unidimensionalidad or that the variables no longer mark has seen the necessity 

to propose different multidimensional indicators which try to capture the different 

facets from the poverty. 

 

Resumen. 

El objetivo de este documento es mostrar como las técnicas del análisis 

estadístico multivariado pueden ser empleadas para construir el Índice 

Multivariado de la Pobreza. El autor plantea que sean los datos mismos los que 

digan cuáles de las variables seleccionadas son relevantes en cada dimensión 

de la pobreza y cuáles son sus ponderaciones óptimas. La idea de que la 

pobreza puede ser medida utilizando un gran número de variables tiene cada 

vez mayor aceptación por parte de los investigadores sociales, debido a que 

las metodologías tradicionales debido a su unidimensionalidad o que las 

variables ya no marcan se ha visto la necesidad de proponer distintos 

indicadores multidimensionales los cuales tratan de capturar las diferentes 

facetas de la pobreza. 

 

1. Introducción 

La idea de que la pobreza puede ser medida utilizando un gran número de 

variables tiene cada vez mayor aceptación por parte de los investigadores 
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sociales. Durante mucho tiempo, y específicamente desde la introducción del 

concepto económico de la pobreza debido a Booth (1892) y a Rowntree (1901), 

el indicador de referencia utilizado ha sido el ingreso o el gasto per-cápita. Pero 

mientras estos indicadores son medidas razonablemente precisas y útiles del 

comportamiento económico, distintos autores entre los cuales se encuentran 

Townsend (1993), Ravaillon (1996) y Tsui (2002), le han hecho duras críticas  

debido a su unidimensionalidad y  se han propuesto distintos indicadores 

multidimensionales los cuales tratan de capturar las diferentes facetas de la 

pobreza. Desde el trabajo de Townsend (1979), se ha venido reconociendo que 

otros aspectos de la vida humana, no necesariamente relacionados con el 

ingreso, impactan el desarrollo humano. Estos incluyen el acceso a los bienes 

públicos, la salud, la educación, las condiciones de la vivienda, la satisfacción 

de la vida, etc. Además, la evolución  del pensamiento conceptual sobre  la 

pobreza hacia las funcionalidades y capacidades  de los individuos, iniciada por 

Sen (1993), también ha incrementado el interés por medidas de pobreza 

multidimensionales. 

 

La consecuencia de esta revolución conceptual es la noción ampliada de 

pobreza la cual incluye vulnerabilidad, exposición al riesgo, el empoderamiento  

(World Bank, 2001).  Hoy en día, la pobreza no se refiere solamente a la falta 

de habilidad de los individuos u hogares  para obtener los recursos suficientes 

para satisfacer sus necesidades básicas (Townsend, 1993), ni se considera 

una simple dimensión económica y monetaria. Cada vez más se entiende como 

una privación en varios dominios de la vida humana. Esta privación desde la 

perspectiva multidimensional, incluye tanto mediciones de variables 

cuantitativas  como cualitativas. 

 

Desde el punto de vista empírico, los últimos años han sido testigos de una 

búsqueda intensa de aproximaciones adecuadas para medir la pobreza 

multidimensional. Estas aproximaciones incluyen la exclusión social de Rene 

Lenoir (1974), la aproximación axiomática multidimensional y el índice de 

desarrollo humano (IDH) del Programa de las Naciones Unidas para el 
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Desarrollo, PNUD, (1997).  Éste último combina esperanza de vida, educación 

y salud.  Aunque ampliamente usado, este índice cada vez tiene más críticos 

por que no considera la dimensión del ingreso y por atribuir arbitrariamente 

ponderaciones iguales a cada dimensión. También, la elección de las variables 

elegidas es algo arbitraria y puede no reflejar las preferencias y realidades de 

las personas  del país bajo estudio (Booysen, 2002). 

 

La aproximación axiomática multidimensional comienza con la especificación 

de una función general de la forma P (x, z) = F [π(xi, z)],  donde  F y π(.)  están 

basadas en algunos axiomas que estipulan como pueden ser calculados los 

indicadores de pobreza (Bourguignon and Chakravarty, 2002 and Bibi, 2005). 

Sin embargo, la forma funcional de la ecuación es bastante arbitraria y 

subjetiva. 

 

De acuerdo a la literatura más reciente, la pobreza está conceptualizada en 

términos de exclusión de la vida de sociedad debido a la falta de recursos,  

mientras que la exclusión significa la experimentación de varias formas de lo 

que la sociedad considera como una privación grave. En consecuencia, la 

pobreza sería mejor tratada cuando los indicadores multidimensionales y no 

monetarios son complementados con los monetarios para identificar mejor a los 

pobres.  

 

A pesar de estas ventajas, las medidas de pobreza que incorporan información 

de muchas variables también tienen sus problemas,  principalmente el de 

enfrentarse a la multidimensionalidad y el uso de variables no-monetarias. 

Cuando se trata de hacer operacional un concepto de pobreza 

multidimensional, se deben enfrentar muchos desafíos. Puesto que todas estas 

elecciones afectan en forma significativa el índice multidimensional resultante, 

es importante clarificarlas. 

 

El objetivo de este documento es mostrar como las técnicas del análisis 

estadístico multivariado pueden ser empleadas para construir el IMP, en el 
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sentido de que sean los datos mismos los que digan cuáles de las variables 

seleccionadas son relevantes en cada dimensión de la pobreza y cuáles son 

sus ponderaciones óptimas, en lugar de hacer suposiciones subjetivas a priori. 

 

 

 

2. Índices Compuestos 

Cuando la pobreza es conceptualizada como una construcción 

multidimensional, debería ser medida a través de la agregación de diferentes 

variables que indiquen la privación experimentada por los individuos. De 

acuerdo a esto, la medición de la pobreza multidimensional generalmente tiene 

que ver con la incorporación de la información dada por las variables en el 

índice compuesto de pobreza. El procedimiento general  en la estimación de 

índices compuestos tiene en cuenta siguientes etapas: 

 

 La escogencia de las variables que se van a considerar 

 La definición de un esquema de ponderación para cada variable 

 La agregación de las variables 

 La identificación de un umbral que separa los individuos pobres y los no 

pobres 

 

Estas consideraciones deben ser bien entendidas en la construcción del índice. 

 

El primer paso para la construcción de una medida resumen de pobreza tiene 

que ver con la selección adecuada de los indicadores.  Esto depende de la 

disponibilidad de la información, pero hay que tener en cuenta que las variables 

consideradas afectan el índice resultante.  La selección de las variables 

básicas se basa en la elección arbitraria de los investigadores quienes deben 

enfrentar el trade-off entre posibles redundancias causadas por la 

sobreposición de información y el riesgo de perder información. Una solución 

parcial a tal arbitrariedad está dada mediante el uso de técnicas estadísticas 

multivariadas, las cuales permiten  revelar la existencia de correlaciones (o, en 
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general, dependencias) entre las variables básicas y retener solamente un 

subconjunto que mejor resuma la información disponible.  

 

Una vez un conjunto preliminar de variables se ha seleccionado, su agregación 

en un índice compuesto implica la escogencia de una estructura adecuada de 

ponderaciones. Para esto, en la literatura se han propuesto diferentes técnicas 

de obtener dichos pesos. En primer lugar, algunos estudios aplican 

ponderaciones iguales a las variables (Townsend, 1979; PNUD, 1997 y Nolan y 

Whelan, 1996), y de esta forma evitan la necesidad de asignar importancia 

diferente a las distintas dimensiones. En segundo lugar, en la construcción de 

índices de pobreza compuestos, las variables se combinan usando 

ponderaciones determinadas por medio de un proceso de consultas con 

expertos en pobreza y analistas de política. Aunque este enfoque es una 

mejora a la primera solución, aún involucra decisiones subjetivas sobre el nivel 

de bienestar aportado por cada variable.  Tercero, las ponderaciones pueden 

ser aplicadas de forma que reflejen la calidad de la información de las 

variables, dando menos peso a aquellas variables donde hay problemas con 

los datos o hay un gran número de datos faltantes (Rowena et al. 2004).  La 

confiabilidad del índice compuesto de pobreza puede ser mejorada si se le da 

más peso a las variables con mejor calidad de datos. Sin embargo, este 

método puede dar más peso a variables que son más fáciles y rápidamente de 

medir en lugar de asignarlo a variables que indiquen mayor bienestar, las 

cuales pueden ser más problemáticas. Cuarto,  un método más objetivo es 

imponer un conjunto de ponderaciones usando los precios de las variables. Sin 

embargo, esto solamente es posible si los precios están disponibles para todos 

los bienes y servicios. Desafortunadamente este no es el caso.  Generalmente 

los encuestados son incapaces de de valorar sus bienes realísticamente y sus 

respuestas probablemente contendrán grandes errores. Finalmente, otros 

estudios desarrollan índices compuestos ponderando las variables sobre la 

base de sus frecuencias relativas, o basados en métodos estadísticos 

multivariados tales como los del análisis estadístico factorial. Este enfoque es 

el propuesto y será discutido en la siguiente sección. 
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Por último, la identificación de los hogares o individuos pobres requiere de la 

definición de un umbral y éste es un tema que presenta varios problemas 

teóricos y empíricos. Independientemente de una elección particular del 

umbral, la identificación de quienes son considerados pobres siempre tiene un 

grado de arbitrariedad. 

 

3. Aproximaciones usando técnicas del análisis estadístico multivariado 

 

Como se mencionó anteriormente,  existen diferentes formas de asignar las 

ponderaciones de las variables para la construcción de un índice de pobreza 

multidimensional.  La aproximación estadística proporciona diferentes 

alternativas para seleccionar y agregar variables en forma de índices sin 

necesidad de hacer supuestos a priori en el esquema de ponderación de las 

variables. A continuación, se presentan solamente las características 

relevantes de los métodos estadísticos multivariados basados en el análisis 

factorial que son útiles para la construcción de un índice de pobreza 

multidimensional.  Para una descripción más completa de los procedimientos 

expuestos véase  Johnson y Wichern (1998), Mardia, Kent y Bibby (1979) y Gifi 

(1990) entre otros. 

 

3.1. El análisis de Componentes Principales: el caso de variables 

numéricas 

Uno de los documentos más influénciales que usan el Análisis  de 

Componentes Principales (PCA) para la construcción de índices socio-

económicos  en desarrollo económico y estudios de población es el de Filmer & 

Pritchett (2001). Estos autores emplearon datos sobre los hogares tales como 

bienes durables, tipos de acceso a servicios higiénicos, número de cuartos de 

la vivienda, y materiales de construcción, para construir un índice socio-

económico usando el PCA. 

  



 

CENTRO DE ESTUDIOS DE OPINIÓN 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

 

El interés del Análisis de Componentes Principales (el cual forma parte de los 

procedimientos estadísticos del Análisis Factorial) es explicar la estructura de 

varianzas y covarianzas de un conjunto de p variables por medio de unas 

pocas combinaciones lineales de ellas.  En general, sus objetivos son dos: 

Reducción de la dimensión de los datos multivariados y la interpretación del 

problema en la nueva dimensión. 

 

Aunque se necesitan p combinaciones lineales para reproducir la variabilidad 

total del sistema,  con mucha frecuencia, la mayor parte de esta variabilidad  

puede ser explicada por medio de un pequeño grupo de k componentes 

principales (k<p).  Si esto es posible,  entonces hay tanta información en unas 

pocas componentes principales como en el sistema de variables originales.  

Con frecuencia, un análisis usando componentes principales revela relaciones 

que antes nos se sospechaban y por consiguiente permite interpretaciones más 

potentes de los datos.  En nuestro contexto de la construcción de indicadores 

de pobreza, el PCA ha sido aplicado, entre otros autores, por Klasen (2000), 

Nagar y Basu (2001) y Kolenikov  y Angeles (2004). 

 

La aplicabilidad de las técnicas de análisis factorial está generalmente limitada 

por la clase de datos disponible. Específicamente, en principio el PCA puede 

ser aplicado si todas las variables son numéricas  (es decir, las variables son 

cuantitativas o continuas) y las relaciones entre las variables son lineales (Gifi, 

1990). Sin embargo, las variables usadas en el análisis de pobreza pueden ser 

tanto numéricas como categóricas, medidas en nivel nominal u ordinal. En 

consecuencia,  el PCA no es el  método más apropiado para estos casos. El 

problema aparece debido a que las variables cualitativas no tienen un origen o 

una unidad de medida y por tanto, las medias, varianzas y  covarianzas de 

estas variables no tienen interpretación real. Como el PCA se basa en la 

estimación de la matriz de varianzas y covarianzas (o en la matriz de 

correlación), el PCA estándar no es adecuado. Para otras dificultades véase 

(Kamanou, 2005). 
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El modelo de Componentes Principales y el esquema de ponderaciones 

 

Si X1, X2,..., Xp es el conjunto de características cuantitativas que queremos 

resumir, entonces el PCA proporciona las p nuevas variables: 

 

Y1= a11 X1 + a12 X2+...+ a1p Xp   (Primera Componente) 

Y2= a21 X1 + a22 X2+...+ a2p Xp   (Segunda Componente) 

.................. 

Yp= ap1 X1 + ap2 X2+...+ app Xp   (P-ésima Componente) 

 

      Con las siguientes propiedades (bajo ciertas condiciones): 

 

 Las componentes con combinaciones lineales de las variables originales, 

donde aij es  la ponderación (peso) que tiene la variable Xj sobre la componente i. 

 

 Las componentes son resúmenes de la información de las variables 

originales. 

 

 La primera componente principal Y1 contiene la mayor cantidad de 

información de las variables originales X1, X2,..., Xp. 

 

 La segunda componente principal Y2 contiene la mayor cantidad de 

información después de la primera componente, y así sucesivamente. 

 

 La información de la primera componente principal es única, en el sentido 

de que no la comparte con las demás componentes. 

 

 La Información de la segunda componente principal es única, en el sentido 

de que no la comparte con las demás componentes, y así sucesivamente. 

 

De esta manera, la metodología del PCA es útil para el propósito de construir el 

indicador de pobreza multidimensional, pues permite obtener el indicador como la 
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combinación lineal que contiene máxima información de las variables que lo 

componen y su información es única (no es compartida por las otras 

combinaciones lineales). 

 

 

Sin embargo, generalmente las variables seleccionadas presentan un nivel 

mixto de medición: se utilizan variables cualtilativas y cuantitativas.  Para este 

conjunto de variables con nivel de medición mixto, no podemos aplicar 

directamente el PCA tradicional con el fin de obtener el indicador, pues esa 

técnica opera sobre variables cuantitativas. La estrategia para poder usar la 

técnica del PCA consiste en volver todas las variables cuantitativas a través de 

la técnica del “Optimal Scaling” o Cuantificación Óptima. Este procedimiento 

asigna valores numéricos a las categorías de las variables de forma tal que se 

maximice la varianza (se maximice la cantidad de información) de la primera 

componente principal teniendo en cuenta las características de medición de los 

datos. Una vez cuantificadas las categorías de las podemos emplear 

legítimamente el modelo de Componentes Principales para obtener 

directamente el indicador o podemos usar las variables cuantificadas para 

hacer otro tipo de análisis multivariados tradicionales. (Factores, Cluster, etc.) 

 

El procedimiento se encuentra descrito en Young (1981),  Kuhfeld, Sarle, y 

Young, (1985), Saporta, (1983), Young, Takane, y de Leeuw, J. (1978, 1985), 

Van de Geer, (1993). Algunas aplicaciones a indicadores de condiciones de vida 

se encuentran en Castaño y Moreno (1994), Sarmiento et al (1996), Castaño, 

Correa y Salazar (1998), Castaño y Valencia (1999ª),  Castaño (1999b) y 

Castaño (2000). Algunas propiedades del indicador han sido estudiadas en 

Cortés et al (1998) y Castaño (1999). 
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3.2. Metodología general para la construcción del indicador 

multidimensional 

 

Las etapas para la construcción del indicador son las siguientes: 

 

i) Para las variables de cada dimensión (observadas en diferentes niveles de 

medición) se usa el método de cuantificación óptima. El producto de esta etapa 

es obtener las transformaciones óptimas de las variables cuantitativas y 

cualitativas simultáneamente.  

 

ii)  Sobre las variables transformadas, se emplea el  Análisis de Factores para 

identificar agrupamientos o factores en la dimensión estudiada. Para cada factor 

identificado se usa el PCA para construir un indicador. 

 

 

iii) Los indicadores para cada dimensión son resumidos en un único indicador de 

la dimensión a través del PCA. 

 

iv) Una vez obtenidos los indicadores de todas las dimensiones, se usa de nuevo 

el PCA para construir un indicador global de pobreza . 

 

El Apéndice A presenta un diagrama de flujo para la construcción del indicador en 

una dimensión. 

 

4. Dimensiones  del indicador de calidad de vida  

 

Las siguientes son las dimensiones que se considerarán para la elaboración de 

un indicador de condiciones de vida multidimensional: a) Vulnerabilidad, b) 

acceso al conocimiento,  c) acceso al trabajo , d) escasez de recursos,  e) 

desarrollo infantil, f) carencias habitacionales, g) participación social, h) medio 

ambiente, i) cultura y recreación,  j)movilidad, k) seguridad y l) autopercepción 

de la calidad de vida. 



 

CENTRO DE ESTUDIOS DE OPINIÓN 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

 

 

Cada una de las dimensiones mencionadas, requerirá de diferentes indicadores 

que permita representarla adecuadamente.  
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Apéndice A 

Diagrama de flujo para la construcción del indicador en una dimensión usando los 

procedimientos PRINQUAL y FACTOR de SAS. 

 

 


