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Pobreza multidimensional de la población 
indígena que habita la zona urbana de la 

ciudad de Medellín, Colombia

Liliana Gallego-Duque* y Guberney Muñeton Santa**

Introducción

En América Latina, es inminente la presencia de indígenas en las ciuda-
des.	Según	el	reporte	de	Banco	Mundial	(2015),	el	8%	de	la	población	
de América Latina es indígena, que en términos absolutos son alrede-

dor de 42 millones de personas, de los cuales la mitad vive en zonas urbanas. 
Además,	del	total	de	población	que	vive	en	pobreza	extrema	por	insuficiencia	
de ingresos, el 17% es población indígena. Los principales países de América 
Latina con población indígena son México, Guatemala, Perú y Bolivia, con 
80% del total de la región. En tanto, Colombia, aplicando la proyección de 
población	nacional	al	2010,	del	censo	Nacional	del	2005,	tiene	el	3,3%	de	la	
población indígena de América Latina, aproximadamente 1,53 millones de 
personas	(BM,	2015:	25).	En	Colombia,	son	aproximadamente	87	pueblos	indí-
genas	distribuidos	en	700	resguardos,	quienes	por	causa	de	conflicto	armado	
del país se han desplazado a cabeceras de municipales y a las grandes ciudades 
(ACNUR	&	UNCHR,	2012).

Medellín es una de las ciudades de Colombia que recibe población des-
plazada por la violencia, aproximadamente 2,5 millones de personas viven 
en la ciudad, y más de 300 mil desplazados se recibieron en la última década; 
incluso,	el	55%	de	los	indígenas	del	Cabildo	Chibcariwak,	uno	de	los	prin-
cipales de la ciudad, han llegado a la ciudad por desplazamiento forzoso. En 

* Doctora en Economía Aplicada y Doctora en Sociología de la Universidad Autónoma de 
Barcelona. Docente del Departamento de Economía de la Universidad de Antioquia, Calle 
70 N° 52-21, Medellín, Colombia. Correo electrónico: lilianam.gallego@udea.edu.co.

∗∗ Economista. MSc. en Estudios Socioespaciales. Docente Investigador del Grupo de 
Investigación Recursos Estratégicos, Región y Dinámicas Socioambientales (Rerdsa), 
Instituto de Estudios Regionales, Universidad de Antioquia, Calle 70 Nº 52-21, Medellín, 
Colombia. Correo electrónico: guberney.muneton@udea.edu.co.
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144 Pobreza MultIdIMensIonal de la PoblacIón Indígena que habIta la zona…

general, en el territorio viven 6.014 indígenas, de acuerdo con la encuesta 
de calidad de vida 2014, y según información de los cabildos que están en la 
ciudad,	son	4.300	indígenas	(Personería,	2014:	228).	Los	cuales	se	distribuyen	
en la ciudad entre sus 16 comunas y 6 corregimientos, con el principal foco de 
concentración de población en las comunas Popular, Villa Hermosa y Aran-
juez, así como el corregimiento San Antonio de Prado (Alcaldía de Medellín, 
2015)	–ver	cuadro	1–.	

Cuadro 1. Población indígena en la ciudad de Medellín, encuesta de calidad de vida 
con factor de expansión

Comunas
Año

Promedio
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Popular 44 107 313 1.724 390 92 702 482

Santa Cruz 54 113 51 562 196 182 70 235 183

Manrique 117 229 106 864 246 279 307

Aranjuez 1605 49 1550 474 526 841

Castilla 139 525 68 77 202

Doce de Octubre 168 112 111 45 657 576 328 285

Robledo 37 47 107 927 247 273

Villa Hermosa 389 812 187 563 353 48 968 474

Buenos Aires 593 339 430 150 616 227 393

La Candelaria 84 720 417 698 608 505

Laureles-Estadio 226 42 206 179 33 272 160

La América 71 45 164 172 113

San Javier 85 44 571 317 222 248

El Poblado 54 56 27 302 66 101

Guayabal 189 386 483 94 83 220 243

Belén 42 789 263 318 270 554 155 457 356

Palmitas 64 64

San Cristóbal 117 483 480 360

Alta Vista 38 385 115 179

San Antonio de 
Prado 280 30 76 18 648 210

Santa Elena 187 187

TOTAL 3.709 3.929 2.095 4.946 2.769 5.661 4.730 5.792 4.204

Fuente: construcción con la población indígena de la ciudad residente en Medellín y sus 
corregimientos de comprensiones sobre su proceso de incorporación a los entornos urbanos 
(Alcaldía	de	Medellín,	2015).
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lIlIana gallego-duque y guberney Muñeton santa 145

Los indígenas en Medellín incluyen grupos de comunidades como: Ingas, 
Paeces, Zenú, Emberá Chami, Emberá Chami, Emberá Catíos, Emberá Dóbida, 
Arhuaco, Cubeos, Sionas, Wayúu, Kamentsa, Guambianos, Quichuas de Caja-
bamba, Quichuas de Chimborazo y Quichuas de Otavalo, estos tres últimos 
procedentes	del	Ecuador	(Sinigüí	Ramírez,	2007).	Las	migraciones	y/o	des-
plazamientos forzados hacia Medellín no solo son intradepartamentales, sino 
interdepartamentales, incluso llegan indígenas procedentes de otros países. La 
diversidad de población indígena genera complicaciones para consolidar un 
cabildo con representaciones de las diferentes cosmovisiones de los pueblos 
indígenas.

En la constitución de Colombia de 1991, se establecen los principios de 
igualdad para todos los colombianos, además de la protección de los pueblos 
indígenas; no obstante, los problemas estructurales que causan y caracterizan 
la desigualdad son más acuciantes para los indígenas. En estos territorios 
urbanos, la presencia de la población indígena se asocia con injusticias y 
desigualdades persistentes. Hay evidencias que muestran la vulneración de 
sus derechos humanos, siendo la violencia, en relación con los intereses eco-
nómicos	y	territoriales,	una	de	las	principales	causas	(ACNUR	&	UNCHR,	
2012).	Es	notable	la	participación	de	población	en	mercados	informales,	la	
explotación de niños indígenas en las calles y la privación a servicios sociales 
de educación y salud.

Por tanto, ante el contexto de exclusión y desigualdad, el objetivo general 
de presente artículo es medir y analizar la pobreza multidimensional de los 
indígenas en Medellín, lo cual se logrará tras desagregar por grupos de raza 
y color la encuesta de calidad de vida de la ciudad; además, se presenta una 
comparación entre los resultados para Medellín, Colombia, y Belo Horizonte, 
Brasil. El marco teórico que se utilizará será el enfoque de las capacidades 
(Nussbaum,	2002;	Sen,	1985;	1992).	Para	la	medición	del	indicador	de	pobreza	
se	usa	la	metodología	de	corte	dual	(Alkire	&	Foster,	2008;	2009).	Los	datos	
usados para las mediciones son la Encuesta de Calidad de Vida 2010 y 2014 
para	Medellín,	y	el	PNAD-2019	para	Belo	Horizonte.

La teoría de las capacidades y el problema de la elección 
de dimensiones relevantes para el análisis de la pobreza

La teoría de las capacidades de Amartya Sen ofrece elementos conceptua-
les fundamentales para el análisis de la pobreza de manera multidimensional, 
dado que comprende la misma como privación de capacidades básicas para 
vivir	(Sen,	2001;	2011).	Sin	embargo,	tienes	dos	aspectos	principales	de	dis-
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146 Pobreza MultIdIMensIonal de la PoblacIón Indígena que habIta la zona…

cusión normativa. Primero, es que Sen no incluye una lista de las dimensiones 
relevantes	en	sus	discusiones.	En	contraste,	Martha	Nussbaum	presenta	una	
lista de capacidades como fundamente normativo para emprender investiga-
ciones	de	pobreza	en	privaciones	de	capacidades	relevantes	(Nussbaum,	2002;	
2001).	Segundo,	de	tipo	estructural-causal,	en	tanto,	el	enfoque	no	incluye	
relaciones	de	explotación	(Espina	2008)	y	causales	como	el	acaparamiento	
de	oportunidades	y	la	emulación,	estudiadas	por	Tilly	(1998),	como	causales	
de desigualdad y pobreza.

Con relación a la lista de capacidades, el argumento principal de Sen se 
centra en la participación ciudadana y la deliberación pública como opción 
relevante	para	la	toma	de	decisiones	colectiva	(Sen,	2001;	2011;	2017).	En	este	
sentido, la deliberación pública y la generación de un esquema evaluativo 
son fundamentales para avanzar en la medición. Sin embargo, los caminos 
metodológicos que plantean algunos gobiernos no se basa en la deliberación 
pública sino, en el ajuste de las líneas al sistema político y democrático o, a 
los derechos que se dan más preponderancia en determinado entorno. Ahí se 
encuentra el debate, entre los arreglos institucionales como directores de las 
listas de capacidades valoradas por una sociedad y los ejercicios deliberativos 
como	herramienta	de	elección	de	dichas	listas.	Ante	esa	dificultad	que	separa	
de	manera	práctica	las	posturas	de	Sen	y	Nussbaum,	otra	dificultad	añadida	
es la impuesta por los datos y la factibilidad de los mismos para medir capaci-
dades y pobreza coherente con dicha teoría, y establecer índices comparados.

En la actualidad, se han dado avances importantes en torno a la con-
sideración de la multidimensionalidad, tanto en los desarrollos normativos 
como en los métricos. A pesar de la amplitud dimensional, siguen existiendo 
dificultades	para	medir	las	capacidades.	Tanto	por	la	definición	de	los	obje-
tos de valor a medir, como por los datos coherentes con el enfoque; puesto 
que las preguntas deben recoger más privaciones en capacidades, menos 
recursos	o	medios	para	lograrlas.	Autores	como	Nussbaum	(2002),	Robeyns	
(2003)	y	Untelhalter	(2005),	han	realizado	propuestas	de	listas	de	dimensiones	
que, según estas autoras, se deben incluir en los análisis del bienestar y el 
desarrollo humano, aludiendo a preceptos de moral establecidos en arreglos 
institucionales	globales.	No	obstante,	al	identificar	la	limitación	de	los	datos,	
recientemente, se ha comenzado a hablar de las dimensiones perdidas del bien-
estar	como	la	inseguridad	y	la	violencia,	la	posibilidad	de	vivir	sin	vergüenza,	
el empoderamiento, el bienestar psicológico y subjetivo e incluso, la calidad 
educativa (Alkire, 2007; Diprose, 2007; Ibrahim & Alkire, 2007; Lugo, 2007; 
Samman,	2007;	Walker	&	Unterhalter,	2007;	Zavaleta,	2007).
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Existen varias propuestas de listas de dimensiones, ya sea en el marco 
de las necesidades y la satisfacción (Cummins, 1996; Doyal & Gough, 1993; 
Galtung, 1994; Grisez et al.,	1987;	Max-Neef,	1994;	Ramsay,	1992),	los	valo-
res	humanos	(Lasswell,	1992;	Schwartz,	1994),	las	libertades	(Rawls,	1993),	
la calidad de vida y bienestar (Allardt, et al.,	1993;	Erikson	&	Aberg,	1987),	
las	capacidades	y	el	bienestar	(Alkire	&	Black,	1997;	Narayan	et al., 2000; 
Nussbaum,	2002;	Robeyns,	2003);	las	capacidades	asociadas	a	la	educación	
(Walker	&	Unterhalter,	2007)	y	las	capacidades	y	la	infancia	(Biggeri	et al., 
2011; Burchardt et al.,	2009).

Como comentamos antes, a pesar de la existencia de las listas, se sigue 
debatiendo acerca de las inconveniencias, subjetividades y el grado de abs-
tracción	pues,	esto	implica	dificultades	tanto	para	la	aplicación	como	de	inter-
pretación	de	la	realidad	(Alkire,	2002;	Nussbaum,	2002;	Nussbaum	&	Sen,	
1993;	Sen,	2004).	Lo	anterior,	a	pesar	de	la	aplicación	de	diferentes	procesos	
epistemológicos para la obtención de las listas como lo son: la participación 
de	los	afectados	de	manera	directa	o	a	través	de	una	reflexión	crítica	con	
fundamentación teórica y establecimiento de unos principios.

En	este	sentido,	es	necesario	acotar	y	definir	unas	dimensiones	que	den	
cuenta del fenómeno de pobreza como manifestación de las bajas capacidades 
y del bajo bienestar pues, metodológicamente, es indispensable escoger unas 
dimensiones para medir la pobreza multidimensional. En consecuencia, y ante 
este problema, los índices de pobreza reciben críticas dado que puede presentar 
deficiencias	para	acercarse	al	problema	de	pobreza	que	se	vive	en	determina-
dos lugares y por grupos poblacionales con características propias, al dejar 
de lado dimensiones de importancia especial. Es un problema de pertinencia 
socioespacial, que permite anclar las mediciones a los contextos de pobreza 
reales de los individuos y, así, contar con las dimensiones de las capacidades 
más acuciantes en el territorio. 

De ahí, que en el siguiente apartado se analicen los planes de vida, los 
cabildos indígenas más representativos de la ciudad de Medellín, lo cual, junto 
con alguna literatura sobre los problemas estructurales de América Latina y 
el	Caribe,	servirá	para	definir	dimensiones	valoradas	y	que	tienen	razones	
de	valorar	los	indígenas.	No	obstante,	el	proceso	de	medición	se	enfrenta	al	
reto planteado de lograr tener datos disponibles para medir lo planteado, al 
respecto, se hace un ajuste de dimensiones con las bases de datos disponi-
bles para la ciudad de Medellín, Colombia. Por consiguiente, muchas de esas 
dimensiones estarán perdidas por no contar con datos que representen su 
significado,	así,	la	política	pública	y	los	arreglos	institucionales	de	la	medi-

This content downloaded from 
�������������200.24.16.41 on Mon, 06 Feb 2023 19:43:08 UTC�������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



148 Pobreza MultIdIMensIonal de la PoblacIón Indígena que habIta la zona…

ción enfrentan ese reto, a propósito de lograr reducir la pobreza de todas las 
personas, en todas las partes. 

De las dimensiones valoradas por la población indígena de 
la ciudad de Medellín

El concepto de pobreza que se ha construido como un discurso del pen-
samiento occidental, se encuentra alejado de la cosmovisión de la población 
indígena. La pobreza como ausencia o privación de bienes para satisfacer 
necesidades básicas, se observa por los indígenas como un invento del discurso 
económico para efectivizar las políticas públicas; mientras, la perspectiva indí-
gena asocia la pobreza a la ausencia de conexión espiritual con los ancestros 
y con el territorio, al olvido o la incapacidad para vivir bajo las tradiciones, 
la pérdida del territorio y la disolución de la cultura comunitaria y solidaria 
de relacionamiento. Así, la pobreza como categoría analítica de la realidad 
indígena aparece cuando estos ingresan a los espacios dominados por dicho 
discurso. Son los líderes de las ciudades modernas quienes buscan encajar la 
población indígena en lógicas de interpretación y medición que hacen parte 
de las convenciones sociales para analizar lo social; es la pobreza una de ellas. 
No	quiere	decir	eludir	la	responsabilidad	de	mejorar	las	condiciones	de	vida	
y evitar las privaciones en asuntos básicos como la salud y educación a las 
diferentes comunidades, sino que, más bien, es un llamado de atención para 
considera la pobreza como un asunto de múltiples dimensiones particulares 
de cada comunidad; en el caso de los indígenas de Medellín, es la inclusión 
el llamado que hacen a la sociedad.

En este sentido, el llamado a la inclusión social implica que la población 
indígena cuente con la libertad para lograr un conjunto de formas del ser y 
hacer bajo las mismas oportunidades que los demás grupos poblacionales 
que habitan la ciudad. En general, no hay discusión sobre la necesidad de un 
enfoque multidimensional para comprender las realidades de la pobreza; en 
su	lugar,	se	precisa	una	discusión	sobre	el	conjunto	de	variables	significativas	
que constituyen las privaciones. Es la discusión sobre los objetos que valoran 
y tienen razones de valorar las comunidades, discusión que se logra evidenciar 
en los planes de vida que construyen en su colectivo.

Un plan de vida es un ejercicio de deliberación comunitaria plasmado en 
un documento que evidencia las posturas sobre el desarrollo que la comunidad 
considera adecuado. En el documento, se entrega una visión de la cosmovisión 
de la relación de los indígenas con su entorno y, así mismo, se evidencia los 
problemas más acuciantes que enfrenta la población en el espacio urbano. En 
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este sentido, se puede comprender las dimensiones de la vida en las cuales los 
indígenas de la ciudad de Medellín se encuentran con más restricciones; La 
ciudad	cuenta	con	tres	cabildos	indígenas,	Chibkariwak,	Quillasingas	Pastos	
e Inga, todos con sus correspondientes planes elaborados por las comunidades 
con apoyo de la Alcaldía de Medellín.

Al revisar los planes de los tres cabildos, el análisis se puede dividir en dos 
esferas de actuación: la interna y la externa. Llamamos interno al objetivo de 
lograr cohesión comunitaria para construir un espacio digno de su cultura; con 
la necesidad de espacios para fomentar y fortaleces sus costumbres y cultura. 
El externo, tiene como objetivo demandar inclusión en las políticas públicas 
de la ciudad, la interacción con las instituciones y la sociedad. Las esferas de 
actuación se centran en el pilar de la relación comunitaria y la conservación 
de sus prácticas ancestrales. Sin embargo, sus propuestas se enfrentan a dos 
realidades	de	la	ciudad:	a)	alta	dispersión	espacial	de	los	indígenas;	b)	Gran	
diversidad étnica en la ciudad, para citar un ejemplo de la dimensión, al cabildo 
Chibcariwak,	uno	de	los	tres	de	la	ciudad,	pertenecen	29	etnias	diferentes,	
provenientes de distintos lugares del país. 

Cabildo Chibcariwak

Es el Cabildo más grande y con más tradición en la zona urbana de la 
ciudad. Aproximadamente, según sus líderes, son más de 3.000 indígenas, lo 
que supone cerca del 75% de los indígenas de la ciudad. Lo integran 29 etnias: 
el 61% de la población pertenece a la etnia Emberá, el 16% a la comunidad 
Zenú, el 14% a la Quichua, el 7% Inga y un 3% a la comunidad Waunan. En 
un	hecho	histórico,	el	20	de	febrero	de	1990,	se	firmaría	la	posesión	del	cabildo	
ante el alcalde municipal, después de un movimiento que venía desde mitad 
de	los	años	setenta,	mostrando	las	dificultades	de	la	población	indígena	y	las	
limitaciones de la gestión pública para su reconocimiento.

Ahora bien, en función de la perspectiva del plan de vida, el cabildo cons-
truye su instrumento para el período 2012-2023, en el cual dejan por sentado 
que su visión se hace en la perspectiva del enfoque del buen vivir con cons-
ciencia comunitaria, es el único cabildo que declara explícitamente el enfoque 
en	su	plan	(Cabildo	Chibcariwak,	2012:	21).	Ante	la	dificultad	de	expresar	el	
vivir en el contexto urbano, la apuesta con el plan de vida es: mantener viva 
en la ciudad la acción y esencia comunitaria desde la concepción cosmogó-
nica	indígena.	Los	temas	centrales	del	plan	de	vida	del	cabildo	Chibcariwak	
son: prácticas culturales, educación, salud, participación, emprendimiento y 
empleo, reconocimiento e información, recreación y deporte. Es trasversal a 
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los temas la gobernabilidad del cabildo, sus sistema político y organizativo 
para el gobierno, allí se plantean retos de legitimidad, bajo sentido de perte-
nencia	y	compromiso,	deficiencias	de	liderazgo,	retos	para	la	comunicación,	
debilidad	normativa,	financiera	y	de	control	y	regulación.	Ahora	bien,	en	los	
temas	de	planificación,	podemos	destacar	los	siguientes	puntos.

Prácticas culturales. La pérdida de identidad individual y colectiva; 
ausencia de territorio para desarrollar sus actividades, cambio forzado de las 
costumbres, pérdida de lengua materna. Aquí se presenta una ausencia de 
las prácticas en los niños y jóvenes, quienes se encuentra privados de recibir 
conocimientos y disfrutar de espacios tradicionales para el intercambio con 
la comunidad. Al respecto, plantean un reencuentro con la identidad y la 
cosmovisión del pueblo indígena, pero con la idea de mostrar a la ciudad su 
diferencia y capacidad para ser parte de una ciudad.

Educación. El acceso sigue siendo un problema. Los costos asociados a 
la educación son altos para la población que llega a la ciudad en condiciones 
económicas precarias. La educación también implica la necesidad de trabajo, 
así	que	una	de	las	privaciones	es	lograr	contar	con	la	suficiente	educación	para	
insertarse en los espacios de empleo que ofrece la ciudad.

Salud.	Una	problemática	que	identifican	es	la	salud	sexual	y	reproductiva,	
así	como	la	prevención	de	enfermedades,	asuntos	que	deben	especificarse	
según las particularidades de cada grupo familiar, puesto que la dispersión 
urbana no permite observar asuntos más generales. También aparece como 
importante recuperar las prácticas de medicina tradicional en un territorio 
colectivo. 

Participación. Se observa como un asunto fundamental para darle legiti-
midad al Cabildo. Al respecto, asocian la debilidad institucional con la escasa 
participación y compromiso de todos los cabildantes. La falta de unidad, los 
conflictos	de	intereses	y	la	debilidad	administrativa,	son	problemas	que	se	
observan con recurrencia. La participación se eclipsa por el uso del Cabildo 
en intereses personales en lugar que comunitarios. 

Emprendimiento y empleo. Se evidencia que después del desplazamiento 
forzado, la dimensión del empleo es la razón más importante para llegar a 
Medellín. El 30% ha migrado por esa causa. Unido al tema del empleo, propo-
nen tener un referente territorial, un espacio para reforzar la identidad y usarlo 
como soporte para generar proyectos productivos. También se busca romper 
con el señalamiento hacía los indígenas que los excluye de oportunidades 
laborales en el contexto urbano. 

Reconocimiento e información. Es una dimensión que implica el reconoci-
miento ante el ministerio del interior, ya tienen un reconocimiento municipal, 
pero buscan elevarlo a nivel nacional. Además, el tema de la información se 
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observa como principal privación puesto que la dispersión urbana, así como 
los problemas mencionados de debilidad institucional, los excluyen de opor-
tunidades para mejorar sus vidas en la ciudad. 

Cabildo Quillasingas Pastos

Al Cabildo lo conforman indígenas provenientes del sur del país, prin-
cipalmente	los	departamentos	de	Nariño	y	Cauca.	Aunque	se	han	integrado	
familias de Antioquia, aproximadamente el 70% proviene del sur del país. El 
plan de vida presenta los lineamientos básicos de los planes de acción y estra-
tégicos de la comunidad, por tanto, se presentan áreas de actuación donde la 
comunidad se encuentra privada. A continuación, se detallan las dimensiones 
priorizadas por la comunidad.

Educación. Observan privaciones en diferentes asuntos, por ejemplo, algu-
nas	mujeres	no	saben	español	y	eso	les	dificulta	la	integración	a	la	ciudad.	
Además, buscan que se genere una capacitación constante, con cursos que 
les permita mejorar el nivel educativo. Asimismo, importa la conservación 
de la cultura, por consiguiente, enuncian en sus líneas del plan la necesidad 
de espacios educativos para fortalecer la cultura. También aparece la cuestión 
del acceso como punto importante a discutir. Las lógicas de la educación 
formal no permiten tener otras opciones más prácticas y rápida. En ese sen-
tido, proponen pensar en otras opciones como curos o capacitaciones cortas 
para todos los grupos poblacionales, sin desconocer la posibilidad de abrirse 
a técnicas y tecnologías. El punto del acceso se concentra en los niños y su 
desescolarización	–principalmente	de	los	desplazados	Emberá–).	Finalmente,	
un punto importante es la etnoeducación, la cual es difícil –reconocen– por la 
gran dispersión urbana de los indígenas. 

Encuentros con la comunidad. Para lograr mantener unidad a la familia 
y a la comunidad, asunto que ven amenazado, se propone abrir espacios de 
esparcimiento –como festivales– que permitan representar sus prácticas, así 
como exponerlas al conjunto de la ciudad. 

Reconocimientos económicos. En conexión con la educación, las líneas de 
acción se concentran en la necesidad de capacitaciones. Asimismo, la solicitud 
para que sus artesanías ganen una representación en el mercado de la ciudad. 

Salud. Aquí se plantean dos aspectos importantes. Primero, el acceso a 
los servicios de salud y trato diferenciado, así como jornadas de promoción y 
prevención de enfermedades; segundo, velar por mantener viva la medicina 
tradicional con educación sobre su usoAdemás, mejorar el acceso a las plantas 
abriendo tiendas en la ciudad. 
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Atención integral a diferentes grupos. El plan de vida diferencia los grupos 
y nombra líneas de acción en cada una. Por ejemplo, en la niñez, la principal 
preocupación es la tolerancia en el trato y la disminución de trabajo infan-
til. Para el caso de la juventud, los puntos que destacan son la necesidad de 
educación, la inserción laboral y alejarlos de problemas como consumo de 
sustancias psicoactivas. Al adulto mayor lo ven como un referente consultivo 
y de memoria que deben proteger y compartir. También buscan la inclusión a 
programas de protección del adulto mayor. En cuanto a los discapacitados, la 
solicitud es por la atención especial y la demanda de subsidios.

Participación. La esencia de la organización comunitaria reside en la parti-
cipación. En este sentido, al problema lo enfocan desde los jóvenes, en quienes 
recae la responsabilidad de continuar con el Cabildo y sus diversas tareas de 
cohesión comunitaria. Por tanto, las líneas se enfocan en programas de edu-
cación y elementos de participación a los jóvenes para gestionar la política 
interna y asumir los relevos generacionales. Igualmente, se observa como 
importante evitar el reclutamiento de los jóvenes en las bandas criminales.

Oportunidades de empleo.	Es	una	dimensión	que	busca	fortalecer	los	ofi-
cios y lograr entrar a los mercados, y así garantizar el sustento de la familia. 
Un punto importante está relacionado con la obligación de resolver la situación 
militar para ingresar a laborar, y allí no logran romper esa restricción. En sus 
líneas, ven necesaria la formulación de proyectos productivos en la comunidad. 

Cabildo Inga

Es	importante	considerar	que	la	comunidad	Inga	realiza	una	identifica-
ción de temas bajo su cosmovisión, aunque presentan un equivalente con la 
tradición occidental de nombrar, su conceptualización es propia. Al listar las 
problemáticas	que	ellos	identifican,	se	hará	precisión	sobre	los	dos	tipos	de	
conceptos. Al que ellos llaman occidental estará entre paréntesis. 

Medicina tradicional (salud). Llaman a mantener sus tradiciones de plantas 
curativas, además de la necesidad curativa del espíritu, porque las comer-
cializan para su sustento; evidencian el acceso a los servicios de salud como 
necesidad, y aquí consideran importante que los taitas vengan de los resguar-
dos originales para implementar sus curaciones y difundir el conocimiento. 

Etnocultura, usos y costumbres (cultura). Está presente en la memoria las 
celebraciones	tradicionales,	pero	las	dificultades	económicas	para	celebrar,	
además de las necesidades ya mencionadas de generar más cohesión sobre las 
tradiciones, principalmente en los niños y jóvenes, son las privaciones más 
graves para mantener sus costumbres; un requerimiento es poder mantener 
contacto con sus raíces en el putumayo.
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Chagra o economía propia (economía). Compuesta por su medicina tradi-
cional, artesanías y tejidos en lana. Una preocupación es la pérdida de conoci-
miento en los jóvenes; el principal problema en el tema económico es la falta 
de libertad para ejercer su economía por diversos enfrentamientos con los 
representantes de espacio público de la ciudad, sufren desalojos, decomisos, 
mal trato y prohibiciones para ejercer su economía.

Pane y haucque (mujer y género). Si bien se considera como dimensión, 
al respecto no emerge necesidad alguna. Al contrario, ven a la mujer en una 
relación de equidad frente al hombre, algo que se procura mantener.

Etnoeducación (educación). Se destaca la necesidad de contar con espacios 
de educación sobre la tradición indígena, puesto que los niños y jóvenes solo 
reciben educación occidental, lo que está llevando a perder la lengua; una 
propuesta es tener guarderías para y con población inga.

Derecho mayor y derecho propio (Política, gobierno y justicia). Al res-
pecto, expresan falta de legitimidad de la autoridad, con irrespetos internos 
hacia la autoridad del Cabildo, algo que se mezcla con la perspectiva de ver 
una generación nueva que no obedece los mandatos y está alejada de las cos-
tumbres tradicionales.

Cosmoambiental –infraestructura– (territorio, tierra, medio ambiente).	
Se remarca, con mucha fuerza, que una casa Cabildo es necesaria para los 
encuentros de la comunidad. Igualmente, la necesidad de vivienda en un sec-
tor que los agrupe a todos para desarrollar sus actividades comunitarias con 
más facilidad. 

Generalidades sobre la medición de pobreza 
multidimensional y las apuestas gubernamentales en 
América Latina y el Caribe

Los ejercicios para la medición multidimensional de la pobreza tienen 
alcance	global	y	nacional.	La	apuesta	internacional	es	el	Índice	Global	del	
Pobreza	Multidimensional	(Alkire	&	Santos,	2010;	PNUD,	2010),	el	cual	apa-
rece desde el 2010 en los reportes de desarrollo humano del Programa de 
Naciones	Unidas	para	el	Desarrollo.	Para	América	Latina,	la	CEPAL	presenta	
una medición de pobreza multidimensional que recoge la tradición de los 
métodos usados hasta el momento (Santos, Villatoro, Mancero, & Gerstenfeld, 
2015);	siguiendo	el	método	de	conteo	de	Alkire	y	Foster	(2011)	y	de	Alkire	
y	Santos	(2010),	la	propuesta	de	la	región	avanza	en	combinar	el	enfoque	
monetario y no monetario, amplía las privaciones medidas y actualiza los 
umbrales	de	privación	de	los	indicadores	tradicionales	de	NBI	(Santos	et al., 
2015).	A	nivel	nacional,	los	países	que	tienen	medición	oficial	de	pobreza	y	
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siguen la metodología Alkire-Foster son México, Colombia, Chile, Ecuador, 
Costa Rica y El Salvador. 

No	obstante,	con	el	informe	del	Programa	de	las	Naciones	Unidas	para	
el Desarrollo se puede observar el cálculo de IPM global. En términos com-
parativos, países de América Latina como México, Argentina, Ecuador, 
Brasil, Colombia y Guyana, por tomar algunos, presentan una incidencia de 
pobreza	multidimensional	(H)	por	debajo	del	10%,	donde	el	mejor	resultado	
se	lo	lleva	México;	aunque	la	intensidad	(A)	es	del	40%,	es	decir,	los	pobres	
multidimensionales están privados en 40% de las dimensiones evaluadas. Del 
grupo de América Latina, Bolivia es el país que presenta una mayor propor-
ción de población en pobreza multidimensional, una incidencia del 20,5%, y 
además la intensidad es de 43,7%; le siguen Perú con 10,5% y Guyana con 
7,7%. Mientras los resultados en países emergentes como India, Sudáfrica y 
China, evidencian una incidencia de pobreza de 53,7%, 11% y 5,2%, respec-
tivamente	(Cuadro	2).	

Cuadro 2. El IPM de algunos países de América Latina y emergentes

Región/
situación País Año b

Pobreza 
Multidimensional (%)

Contribución de cada dimen-
sión a la pobreza global (%)

Inci-
dencia 

H

Inten-
sidad 

A

IPM 
a

Educa-
ción Salud Nivel de 

vida

América 
Latina

Argentina 2005	(N) 2,9 39,1 0,011 38,2 27,8 34
Bolivia 2008	(D) 20,5 47 0,089 21,9 27,9 50,2
Brasil** 2014	(PNAD) 5,3 40,6 0,021 10,9 68,5 20,6
Colombia 2010	(D) 5,4 42,2 0,022 34,3 24,7 41
Ecuador 2013/2014	(N) 3,5 39,6 0,013 23,6 42,4 34
Guyana 2009	(D) 7,7 40 0,03 16,8 51,2 32
Perú 2008	(D) 10,5 41,4 0,043 19,4 29,8 50,8
México 2012	(N) 2,8 39,9 0,011 31,4 25,6 43

Países 
emergen-
tes

India 2005/2006	(D) 53,7 51,1 0,283 22,7 32,5 44,8
Sudáfrica 2012	(N) 11,1 39,6 0,044 8,4 61,4 30,2
China* 2012	(N) 5,2 43,3 0,023 30 36,6 33,4

Fuente:	PNUD	(2015).	Informe	sobre	Desarrollo	Humano	(2015:	230-231).	
a. Dado que no se disponía de la totalidad de los indicadores para todos los países, las compara-
ciones entre países deben realizarse con cautela. Cuando falta un indicador, las ponderaciones 
de	los	indicadores	disponibles	se	ajustan	para	totalizar	el	100%.	Véase	la	Nota	técnica	5	en	
<http://hdr.undp.org> para obtener información más detallada. Cálculo según metodología de 
Alkire	y	Santos	(2010).
b.	Los	datos	proceden	de	diferentes	tipos	de	encuestas:	N	(nacionales),	W	(mundiales	de	salud)	
y	D	(demográficas).	
c.	Los	datos	solo	corresponden	a	una	parte	del	país,	por	lo	que	se	refiere	solo	a	zonas	urbanas.	
Nota:	las	especificaciones	a.,	b.,	y	c.	son	tomadas	del	PNUD	(2015).	
* Falta el indicador sobre el tipo de suelo.
**	Fuente:	Alkire,	S.,	Jindra,	C.,	Robles,	G.	y	Vaz,	A.	(2016).
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Los ejercicios de medición propuestos en diferentes escalas buscan respon-
der a las agendas de desarrollo de la región, donde los discursos de más inclu-
sión y menos pobreza son los principales. El informe de Desarrollo humano 
para	América	Latina	(PNUD,	2016:	34)	enfatiza	en	la	necesidad	de	pensar	el	
progreso	“como	un	espacio	de	desarrollo	con	límites	normativos,	en	que	nada	
que disminuya los derechos de las personas y las comunidades, ni nada que 
amenace la sostenibilidad ambiental del planeta, puede considerarse progreso”. 
Bajo dicha perspectiva, el informe se enfoca en el riesgo de 25 a 30 millones 
de personas que, por condiciones espacio temporales de vulnerabilidad, puede 
retroceder y caer en la pobreza o pobreza extrema. Mientras el mundo piensa 
en	lograr	los	objetivos	de	desarrollo	sostenible,	donde	el	primero	es	“poner	
fin	a	la	pobreza	en	todas	sus	formas	en	todo	el	mundo”,	claramente	una	pos-
tura multidimensional de la concepción de la pobreza que toma la agenda de 
política social en el mundo. 

Al respecto, en Colombia, el Gobierno central había adoptado una perspec-
tiva de medición de pobreza desde un enfoque multidimensional, propuesta que 
se presenta en el 2011 como estrategia de medición de las metas de superación 
de	la	pobreza	del	Plan	de	Desarrollo	Nacional	2010-2014	(Angulo,	Díaz	&	
Pardo,	2011:	38).	En	el	2012,	se	oficializan	las	metodologías	para	la	medición	
de	la	pobreza	de	Colombia,	donde	se	incluye	la	medición	por	insuficiencia	de	
ingresos	y	la	multidimensional	(DNP,	2012).	Con	esos	lineamientos,	encargan	
al	Departamento	Administrativo	Nacional	de	Estadística	(DANE)	realizar	los	
reportes de pobreza del país; actualmente se mide la pobreza a nivel nacional y 
por regiones. Sin embargo, la fuente de datos usada para el cálculo no permite 
desagregar la medición por municipios, que es la unidad básica de administra-
ción territorial en Colombia. Tampoco presentan descomposición alguna por 
grupos poblacionales, como grupos indígenas, afrodescendientes o mestizos. 
Además, las dimensiones que componen el índice nacional son pensadas para 
hacer seguimiento al plan de desarrollo del gobierno de turno. Se necesita una 
mayor	reflexión	con	perspectiva	territorial	para	acompañar	los	resultados.	

En este sentido, el municipio de Medellín no puede contar con la medición 
de	pobreza	multidimensional	que	realiza	el	DANE.	En	su	defecto,	tiene	el	
Sistema	de	identificación	de	Potenciales	Beneficiarios	de	Programas	Sociales	
(Sisben),	el	cual	es	un	índice	multidimensional	de	focalización	del	gasto	social,	
así como el índice multidimensional de condiciones de vida. Sin embargo, 
ninguno cumple con las propiedades de enfoque de privaciones y enfoque de 
pobreza (Angulo et al.,	2011:	9).	Sin	embargo,	con	el	segundo	instrumento,	
se puede obtener información para los diferentes grupos poblacionales de la 
ciudad, mientras el Sisben, que es el instrumento nacional de focalización 
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de población para las políticas sociales, no cuenta con variables para hacer 
diferenciación por grupos étnicos, raciales o de color.

Sobre la medición del Índice de Pobreza Multidimensional

La metodología que a continuación explicaremos, y que hemos aplicado 
para	el	cálculo	del	Índice	de	Pobreza	Multidimensional	ÍPMMed, es la línea de 
corte	dual	(Alkire	&	Foster,	2008;	2009).	Esta	es	utilizada	para	la	Medición	de	
la	Pobreza	Multidimensional	(ÍPM)	que	propone	la	Oxford Poverty & Human 
Development Initiative	(OPHI),	y	que	se	publica	desde	2010	en	el	Informe	de	
Desarrollo	Humano	(ONU,	2010).	

En	nuestro	caso,	para	iniciar	con	el	cálculo	del	ÍPMMed organizamos la 
base de datos en una matriz de desempeños de las dimensiones, asociados a 
las	condiciones	de	pobreza,	denotada	por:	donde	la	entrada	y	se	refiere	a	la	
persona y la dimensión . Por otro lado, el tamaño de la matriz es, siendo el 
total de personas y el número total de dimensiones. Para obtener esta matriz, 
se trabaja con otra de datos señalando que es la información para la persona 
con respecto a la variable ; el tamaño de esta matriz es siendo de nuevo el 
número de personas y el número de variables.

De la matriz de desempeños se obtiene la matriz de privaciones que es una 
matriz de entradas 1, 0. Siendo si y solo si , con lo cual se denota que la persona 
sufre una privación en la dimensión pues su desempeño está por debajo del 
umbral	definido	y,	si	y	solo	si	y	indicando	el	caso	contrario	de	no	privación	
(Alkire	y	Foster,	2008).	Calculada	la	matriz	de	privaciones	se	construye	el	
vector de recuento de las privaciones que da la información sobre el número 
de	las	privaciones	sufridas	por	la	persona	i	(Alkire	y	Foster:	2008).	Una	vez	
identificado	el	vector	de	recuento,	se	procede	a	asignar	el	corte,	o	segundo	
umbral, sobre el cual se analiza la pobreza multidimensional; es decir, se esta-
blece un número de privaciones mínimo bajo el cual se considera una persona 
pobre;	el	criterio	es	una	apuesta	normativa	que	prefiere	los	valores	medios	a	
los extremos, para evitar soluciones de esquina que ocultan los problemas 
de	pobreza	por	exceso	o	defecto.	Una	vez	que	se	define	la	pobreza	como	la	
privación simultánea en un porcentaje de las dimensiones, en los ejercicios 
internacionales es el 33%, igual que el valor en la medición de Colombia, se 
censura la matriz , al eliminar todos los que no cumplen con la condición de 
pobreza multidimensional. Con dicha matriz se calculan los indicadores de 
incidencia e intensidad de la pobreza. El primero, denotado por H,	define	el	
porcentaje de población que es pobre multidimensionalmente de acuerdo a la 
unidad	espacial	definida;	el	segundo,	defino	por	A, evidencia la profundidad de 
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la pobreza, es decir, el porcentaje promedio de dimensiones en las cuales están 
privadas las personas pobres, adviértase que el porcentaje debe ser mayor el 
valor	del	segundo	umbral.	El	indicador	final	que	arroja	la	metodología	es	M, 
que es el resultado de la multiplicación entre la incidencia y la profundidad 
(M=HxA).

Dimensiones, pesos y umbrales de la medición

El	ÍPMMed nace como una propuesta de medición que abarca algunos de los 
problemas que caracterizan la pobreza en América Latina y, en particular, en 
la ciudad de Medellín, con atención en la búsqueda de dimensiones valoradas 
por la población indígena. Incluye las siguientes dimensiones: las condiciones 
del hogar, las condiciones personales básicas, educativas, socioeconómicas y 
de	inseguridad	y	violencia	(Cuadro	3).	Esta	tipología,	responde	a	los	mismos	
criterios	de	medición	que	el	ÍPM	global.	Dichas	dimensiones	están	amparadas	
en la literatura que distingue problemas de estructura social, relacionadas con 
las características de la pobreza de la región, tales como: la enorme informali-
dad laboral, la considerable inseguridad y un índice importante de inmigración 
(Portes	y	Hoffman,	2003),	la	violencia	(Londoño,	Gaviria	&	Guerrero,	2000;	
Briceño-León,	2002),	el	trabajo	infantil	(LLECE-UNESCO,	2010),	los	bajos	
ingresos, la maternidad adolescente, la falta de acceso a servicios básicos y 
atención	sanitaria	oportuna	(CEPAL	&	UNICEF,	2007),	y	la	discriminación	
por	clase	social,	etnia,	raza	o	color	(Fernandes,	2004;	LLECE-UNESCO,	
2010;	Proença	2009;	Ravanello,	2010;	Soares	&	Alves,	2003)	y	género	(Galle-
go-Duque,	2015).

En la primera dimensión incluimos indicadores de la vivienda y el control 
del entorno material; en la segunda, indicadores sobre la vida y la nutrición 
de los miembros del hogar; la tercera, consta de indicadores sobre la atención 
pre-escolar, la matrícula infantil y juvenil, el rezago escolar y la deserción; 
la cuarta, incluye el trabajo infantil, la educación de los adultos, el entorno, 
la	afiliación	laboral,	el	empleo	formal	remunerado	y	los	ingresos	familiares	
y,	finalmente	en	la	quinta,	las	condiciones	de	entorno	relacionadas	con	la	
inseguridad y la violencia. En total, construimos el índice con 24 indicadores 
que son comparables entre Belo Horizonte y Medellín. Las bases de datos 
usadas	fueron	PNAD-2009	para	Belo	Horizonte	y	ECV-2010	para	Medellín.	
En el Cuadro 3 presentamos el resumen de las dimensiones, los indicadores y 
los	umbrales	para	el	cálculo	del	Índice	de	Pobreza	Multidimensional	de	cada	
ciudad	(ÍPMMed).
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Cuadro 3. Lista	de	dimensiones	para	el	cálculo	del	Índice	de	Pobreza	Multidimensional	
en Medellín y comparado con Belo Horizonte

Condición Dimensión Indicador Umbral

1. Condiciones 
del hogar (cada 
indicador en 
esta dimensión 
tiene un peso 
de	(1/40)=	
(1/5)*(1/8))

Vivienda

1. Electricidad. Si el hogar no cuenta con electricidad.*
2. Agua potable. No	tiene	agua	potable.*
3. Saneamiento. No	tiene	alcantarillado.

4. Basura.

Si la basura la recoge un servicio informal (zorra, 
carreta,	etc.);	la	tiran	al	patio,	lote,	zanja	o	baldío;	
la tiran al río, caño, quebrada o laguna; la entie-
rran; la queman; la reutilizan; o la comercializan.

5. Paredes de la vivienda. Si es de tierra, arena, o estiércol; madera burda, 
tabla, tablón u otro vegetal.**

6. Combustible con que 
cocina.

Si cocinan con madera, carbón de leña o mineral, 
estiércol, material de desecho, petróleo, gasolina, 
alcohol, kerosene o cocinol.* 

7. Hacinamiento. Hacinamiento	medio	(de	2,5	a	4,9)	o	crítico	(5	
y	más).

Control del 
entorno 
material

8. Activos. Si no poseen más de uno de los siguientes: tv., 
teléfono, bicicleta, moto, vehículo.* 

2. Condiciones 
personales 
básicas	(1/20)=	
(1/5)*(1/4)

Vida
9. Mortalidad infantil.

De los hijos nacidos vivos si ha muerto alguno 
de los niños o jóvenes menores de 18 años en el 
último año.*

10. Mortalidad prenatal. Nacidos	muertos	en	el	hogar.

Nutrición

11. Si algún niño o joven 
menor de edad de la familia 
está en riesgo alimentario.

Si el número de comidas al día para los niños y 
jóvenes	del	hogar	(entre	0	y	17	años)	es	menor	
a 3.**

12. Si algún adulto de 
la familia está en riesgo 
alimentario.

Si el número de comidas al día para los adultos 
del	hogar	(entre	18	años	y	más)	es	menor	a	3.**

3. Condiciones 
educativas (cada 
indicador en 
esta dimensión 
tiene un peso 
de	(1/20)=	
(1/5)*(1/4))

Educación

13. Atención pre-escolar 
(niños entre 1 y 5 años de 
edad).

Si algún niño en edad pre-escolar está por fuera 
del sistema preescolar.**

14. Matrícula infantil y 
juvenil (entre 6 y 17 años 
de	edad).

Si algún niño en edad escolar está por fuera de la 
escuela.**

15. Condiciones de la niñez 
y la juventud (entre 6 y 17 
años):	rezago	escolar.

Si algún niño o joven del hogar tiene un rezago 
escolar de dos años o más.

16. Condiciones de la niñez 
y la juventud (entre 6 y 17 
años):	deserción.

Considera que no está en edad escolar; considera 
que ya terminó sus estudios; costos educativos 
elevados o falta de dinero; debe encargarse 
de	los	oficios	del	hogar	(cuidado	de	los	niños,	
ancianos,	personas	con	discapacidad,	etc.);	falta	
de tiempo; por embarazo; por inseguridad en 
el establecimiento educativo, en el entorno; del 
establecimiento o en el lugar de residencia; falta 
de cupos; no pasó examen de admisión; no existe 
centro educativo cercano o está muy lejano; 
necesita trabajar; no le gusta o no le interesa 
el estudio; aburrimiento; por enfermedad o 
incapacidad médica; necesita educación especial; 
recibe malos tratos en el colegio; porque se casó o 
formó pareja; tuvieron que abandonar el lugar de 
residencia habitual; bajo rendimiento académico 
o indisciplina; no pudo conseguir los documentos 
que exigían; razones familiares; o prestar servicio 
militar, ejército, policía.
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4. Condiciones 
socioeconómicas 
(cada indicador 
en esta dimensión 
tiene un peso 
de	(1/25)=	
(1/5)*(1/5))

Trabajo 
infantil

17. Condiciones de la niñez 
y la juventud (entre los 12 
y	17	años	de	edad):	trabajo	
infantil.

Si alguno de los niños o jóvenes del hogar realiza 
trabajo infantil, es decir, si hay adolescentes 
entre los 12 y 17 años de edad que su actividad 
principal es trabajar, buscar trabajo o realizar 
oficios	del	hogar.

Educación
18. Años de escolarización 
de los adultos (de 18 o más 
años	de	edad).

Si los miembros adultos del hogar no han comple-
tado 5 años de escolarización.* 

Afiliación	
laboral

19. Trabajo (mayores de 
18	años). Desempleado en la semana de referencia.

Empleo 
formal y 
remunerado

20. Trabaja con contrato 
formal y tiene remune-
ración.

No	tiene	empleo	formal.

Ingreso del 
hogar o per 
cápita

21. Ingresos familiares. Línea de pobreza de 2$.

5. Condiciones 
de entorno: 
inseguridad y 
violencia	(1/15)=	
(1/5)*(1/3)

Integridad 
personal

22. Problemas de seguridad 
en el barrio o vereda.

Si se presenta alguno de los siguientes problemas 
de seguridad: existencia y accionar de bandas o 
combos, se presentan atracos callejeros, se roban 
carros o partes de estos, se asaltan casas y aparta-
mentos, se atracan las tiendas de barrio, se presen-
tan casos de homicidios, hay expendios de drogas, 
se presentan casos de violaciones, vandalismo 
contra	edificaciones,	cobro	de	extorsión	vacuna,	
desapariciones urbanas, violencia intrafamiliar.

23. Hechos vividos por 
algún miembro del hogar 
contra su vida, patrimo-
nio, seguridad personal, 
etcétera.

Si algún miembro de su hogar ha sido víctima de: 
hurto a partes de vehículo; atraco; amenazas; hurto 
a residencias; hurto a vehículos; hurto a vehículos 
repartidores; hurto a comercio; hurto a empresas; 
cobro de cuotas o vacunas y/o chantajes; homici-
dios; accidentes de tránsito; secuestro, raptos de 
familiares, amigos, otros; paseo millonario; robo 
a cajero electrónico; violencia o maltrato físico 
familiar; violaciones y/o estafas o fraudes.

24. Riñas familiares.
Si	el	área	o	situación	de	conflicto	más	grave	es	
la familia o uno de los problemas más graves en 
orden de importancia es la violencia intrafamiliar.

Fuente:	Construcción	propia.	Con	base	en	PNAD	(2009)	y	ECV	(2010).
Notas:	los	combos	son	organizaciones	que	realizan	actividades	ilegales	y/o	criminales.	Las	
vacunas son cobros periódicos ilegales a personas naturales o personas que ejercen alguna 
actividad comercial, de servicios o productiva por parte de grupos ilegales y/o criminales que 
tienen presencia en la zona afectada. El paseo millonario es una clase de secuestro express, en 
el	cual	la	persona	es	privada	de	su	libertad	en	el	momento	en	que	toma	un	taxi	con	el	fin	de	
robarle todas sus pertenencias.
*El	umbral	es	similar	a	los	usados	por	la	OPHI	para	el	cálculo	del	ÍPM	y	**indica	que	es	apro-
ximado.

Las dimensiones incluidas en la medición que se proponen el presente artí-
culo fueron elegidas teniendo en cuenta tres aspectos. Primero, son dimensiones 
que se consideran relevantes para la población indígena en función de lograr 
analizar la exclusión/inclusión a las dinámicas urbanas de los diferentes grupos 
de edad. Segundo, las dimensiones responden a los principales problemas que se 
presentan en América Latina. Tercero, fueron factibles de medirlas porque están 
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disponibles en una sola encuesta para la ciudad, con posibilidad de desagregar 
por grupos poblacionales. En este sentido, las dimensiones escogidas responden 
a	valoraciones	significativas	con	viabilidad	técnica	para	su	medición.

Los datos para la medición

Para hacer más clara la comparación entre Belo Horizonte y Medellín apli-
camos	los	respectivos	elevadores	poblacionales	de	las	encuestas	PNAD	(2009)	
y	ECV	(2010).	De	esta	manera,	la	muestra	elevada	con	el	factor	poblacional	
nos lleva a comparar 5.120.798 personas de Belo Horizonte y Área Metropo-
litana con 2.343.049 personas de Medellín. En el Cuadro 4 presentamos los 
datos	estadísticos	descriptivos	de	las	variables	incluidas	en	el	ÍPMMed y las 
privaciones del total de la población de Medellín. 

Como se observa en el Cuadro 4, las dimensiones que más afectan a la 
población de Medellín están relacionadas con aspectos estructurales de orden 
socioeconómico como: los problemas de inseguridad y violencia, la informali-
dad del mercado laboral y su incapacidad para emplear la mano de obra, la baja 
escolarización de los adultos, el rezago escolar (aspectos también observados 
en	Belo	Horizonte)	y,	además,	la	inseguridad	alimentaria	de	los	adultos.	

Estos	resultados	confirman	la	literatura	sobre	América	Latina	donde,	estos	
aspectos son los que más explican las privaciones de la mayoría de la población, 
aunque	esta	no	sea	clasificada	como	pobre.	Además,	con	los	casos	de	Belo	
Horizonte y Medellín, también se constatan las diferencias con otras regio-
nes del mundo pues, en general, las condiciones del hogar (electricidad, agua 
potable, saneamiento, basura, paredes de la vivienda y combustible con el cual 
cocinan),	la	mortalidad	infantil	y	prenatal,	y	la	matrícula	infantil	y	juvenil,	no	
son los aspectos de más privación. Estos sí indican un ascenso del desarrollo 
del sur, pero un desarrollo que sigue limitado por la presencia de los problemas 
estructurales, muchas veces abordados en la literatura sobre América Latina y 
que no deben desconocerse en la formulación de los índices de pobreza.

Resultados que muestran la pobreza en los grupos étnico 
raciales o de color. Visión comparada y alerta para Medellín

Los	resultados	del	Índice	de	Pobreza	Multidimensional	propuesto	nos	lle-
van a develar importantes problemas de pobreza de los indígenas que viven 
en Medellín, no solo en comparación con los otros grupos de color, sino en 
comparación con otra urbe de Suramérica, Belo Horizonte en Brasil. En ambas 
ciudades los mestizos son el grupo de raza y de color mayoritario, puesto que 
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en Belo Horizonte ascienden al 50,2% de los habitantes y en Medellín al 75,3%. 
Sin embargo, en Medellín, un 9% no declara grupo étnico racial o de color y, 
posiblemente, se deba a factores de estigmatización social.

Cuadro 4. Estadísticos descriptivos de las variables incluidas en el IPMMed

Variables

Estadísticos descrip-
tivos Privaciones

Media Desv. típ. Población 
privada %

1. Electricidad 0 0,004 42 0
2. Agua potable 0,001 0,031 2.252 0,1
3. Saneamiento 0,01 0,098 22.856 0,98
4. Basura 0,001 0,032 2.399 0,1
5. Paredes de la vivienda 0,019 0,137 45.050 1,92
6. Combustible con que cocina 0,004 0,064 9.728 0,42
7. Hacinamiento 0,246 0,431 576.002 24,58
8. Activos 0,229 0,42 535.945 22,87
9. Mortalidad infantil 0,003 0,057 7.755 0,33
10. Mortalidad prenatal 0,003 0,052 6.322 0,27
11. Si algún niño o joven menor de edad de la 
familia está en riesgo alimentario 0,056 0,23 131.133 5.6

12. Si algún adulto de la familia está en 
riesgo alimentario 0,505 0,5 1.182.161 50,45

13. Atención pre-escolar (niños entre 1 y 5 
años	de	edad) 0,19 0,393 446.139 19,04

14. Matrícula Infantil y juvenil (entre 6 y 17 
años	de	edad) 0,068 0,252 159.392 6,8

15. Condiciones de la niñez y la juventud 
(entre	6	y	17	años):	rezago	escolar	 0,388 0,487 908.537 38,78

16. Condiciones de la niñez y la juventud 
(entre	6	y	17	años):	deserción 0,05 0,218 116.724 4,98

17. Condiciones de la niñez y la juventud (entre 
los	12	y	17	años	de	edad):	trabajo	infantil 0,029 0,168 68.499 2,92

18. Años de escolarización de los adultos (de 
18	o	más	años	de	edad) 0,297 0,457 695.454 29,68

19.	Trabajo	(mayores	de	18	años) 0,193 0,395 452.193 19,3
20. Trabaja con contrato informal y no tiene 
remuneración 0,838 0,369 1.963.153 83,79

21. Ingresos familiares 0,221 0,415 517.172 22,07
22. Problemas de seguridad en el barrio o 
vereda 0,636 0,481 1.491.106 63,64

23. Hechos vividos por algún miembro del 
hogar contra su vida, patrimonio, seguridad 
personal, etc. 

0,196 0,397 460.266 19,64

24. Riñas familiares 0,018 0,134 42.725 1,82
Fuente:	cálculos	propio	ECV	(2010).
Nota:	el	número	de	casos	usado	para	todas	las	variables,	con	el	factor	de	expansión,	fue	de	
2.343.049. Cada variable asume valores de 0 no privado y 1 privado.
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En ambas ciudades, los indígenas y los negros son la población que presenta 
mayor pobreza multidimensional, aunque en Medellín es más acuciante esta 
distancia con respecto a los otros grupos. En esta ciudad, el 68,17% de los indí-
genas es pobre, al igual que el 55,53% de los negros. Además, las personas que 
no declaran posiblemente pertenezcan a este grupo, pues más de la mitad son 
pobres	multidimensionales	y	el	ÍPM	es	más	alto	que	la	media	(ver	Cuadro	5).	

En	ambas	ciudades,	los	blancos	presentan	un	menor	ÍPM-A	LBH&Med siendo 
del 7,17 en Belo Horizonte y del 10,93 en Medellín, por otro lado, la distancia 
con respecto a los indígenas es considerable pues su pobreza es 11,21 en Belo 
Horizonte	y	casi	el	doble	en	Medellín	21,54	(ver	Cuadro	5).

Cuadro 5. Perfiles	de	pobreza	por	grupos	étnico-raciales

Grupo Población
Porcentaje 
de contri-

bución

Población 
pobre por 
ingresos

Recuento 
de pobreza 
de ingresos

Pobreza multidimensional

Inciden-
cia H

Intensi-
dad A

ÍPM-A	L	
BH&Med HA %

Belo 
Horizonte, 
PNAD-
2009

Blancos 1.976.882 38,6 67.750 3,43 27,32 26,26 7,17
Indígenas 11.626 0,23 802 6,9 34,49 32,5 11,21
Mestizos 2.570.228 50,19 184.822 7,19 37,05 27,51 10,19
Negros 550.435 10,75 36.083 6,56 36,2 28,18 10,2
Otra o sin 
declaración 11.627 0,23 401 3,45 34,49 23 7,93

Total 5.120.798 100 289.858 5,66 33,18 27,18 9,02

Medellín. 
ECV-2010

Blancos 310.379 13,25 59.310 19,11 39,57 27,62 10,93
Indígenas 5.536 0,24 2.139 38,64 68,17 31,6 21,54
Mestizos 1.764.654 75,31 384.076 21,76 43,35 28,16 12,21
Negros 50.772 2,17 14.609 28,77 55,53 29,04 16,12
Otra o sin 
declaración 211.707 9,04 57.038 26,94 52,13 28,44 14,83

Total 2.343.049 100 517.172 22,07 43,96 28,16 12,38
Fuente:	cálculos	propios.	PNAD	(2009)	y	ECV	(2010).

Comentarios finales

Hacer una medición que recoja la perspectiva indígena, sus conceptos, sus 
privaciones en función de las prácticas culturales y comunitarias, requiere de 
un instrumento con pertinencia. Al respecto, son dimensiones pérdidas en 
las	bases	de	datos	oficiales	para	el	análisis	de	las	realidades	que	los	indígenas	
valoran y tienen razones de valorar. Por ejemplo, el Sisben, que es el instru-
mento	oficial	de	focalización	del	gasto	en	política	pública	en	Colombia,	no	
tiene una variable de reconocimiento étnico, entonces, no se puede diferenciar 
a la población indígena o afrodescendiente para analizar los rubros del gasto 
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y las estrategias de políticas públicas. Otro ejemplo es el programa de transfe-
rencias	condicionadas	del	país	“Más	Familias	en	Acción”,	reglamentado	como	
ley para ayudar a combatir la pobreza y la vulnerabilidad de la población de 
Colombia, prioriza el ingreso al programa por la focalización que hace el Sis-
ben y por la condición de desplazamiento forzado, y tampoco cuenta con una 
forma	de	identificar	las	diferencias	en	grupos	poblaciones	como	los	indígenas.	
Por consiguiente, el presente estudio llama la atención sobre la necesidad de 
comprender la pobreza de forma diferenciada, puesto que eso permite plantear 
soluciones acordes a las capacidades de los grupos poblacionales para solu-
cionarlas, e incluye pensar en la cosmovisión de quien es considerado como 
pobre. Además, logra evidenciar cuáles son los grupos poblacionales que se 
rezagan en la tarea de mejorar las condiciones de una vida digna.

El	cálculo	del	ÍPMMed aporta al debate sobre la medición de la pobreza, en 
tanto busca entregar una cobertura más amplia y adaptada a la realidad. Una 
forma de avanzar en la discusión fue realizar un ejercicio de medición con 
variables y dimensiones que tienen fuertes implicaciones en el bienestar de 
los habitantes de la región y que describe un tipo de pobreza que aqueja a los 
latinoamericanos,	en	nuestro	caso	específico	la	pobreza	de	los	Belorizontinos	y	
Medellinenses.	El	ÍPMMed presenta en ambas ciudades una coherencia interna 
al	listar	un	orden	de	variables	muy	similar	que	contribuye	de	manera	signifi-
cativa a la pobreza, además señala la baja contribución de las condiciones del 
hogar	(exceptuando	la	variable	del	hacinamiento).	Asunto	que	debe	llamar	la	
atención sobre la sensibilidad de los índices para aproximarse a realidades, 
contextos diferenciados y grupos históricamente vulnerables. 

El	planteamiento	que	realizamos	del	ÍPMMed con respecto a su amplitud 
dimensional y su desagregación por grupos étnicos, raciales o de color, permite 
a través de las metodología (igual peso de las variables dentro de la dimensión 
e	igual	peso	de	las	dimensiones),	el	cálculo	del	peso	específico	de	los	compo-
nentes; obtener y distinguir entre la incidencia, la contribución o intensidad, 
sirve	para	identificar	un	patrón	de	carencias	en	las	variables	y	dimensiones	(las	
condiciones de inseguridad y violencia, las condiciones socioeconómicas y las 
condiciones	educativas	principalmente)	por	categorías	sociales,	evidenciando	
claramente más privaciones y pobreza en el grupo de los indígenas urbanos en 
Medellín;	en	otras	palabras,	la	desagregación	del	índice	permite	identificar	que	
los indígenas urbanos y los negros en Medellín son los más afectados por la 
pobreza multidimensional. El cálculo que realizamos de dicho índice propone e 
incluye indicadores asociados con la inseguridad, violencia y criminalidad, la 
salud	pública,	la	educación	(no	solo	de	los	niños,	sino	también	de	los	adultos),	
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y el empleo informal, entre otras, que generalmente son variables informativas 
en una variedad de países, pero pocas veces incluidas en los índices de pobreza.

La medición evidencia limitaciones en los datos, pues las bases no per-
mite asociar directamente todas las dimensiones valoradas por los indígenas, 
menos comparar entre países cuestiones como: la vulnerabilidad familiar y los 
problemas de desarrollo infantil que Paes de Barros et al.	(2003)	han	encon-
trado en Brasil, o las repercusiones que tienen los homicidios o la ausencia 
de algún miembro del hogar por causas de violencia, que datan tanto en Belo 
Horizonte pero aún más en Medellín y que afecta la capacidad básica de la 
vida. Un problema de lo enunciado, como consecuencia de las dimensiones 
perdidas en los instrumentos de la política pública para documentar con más 
realismo los problemas de pobreza de las urbes. En este sentido, se alienta la 
visibilización de los problemas de desigualdad entre grupos poblacionales con 
los instrumentos existentes, al tiempo que se llama la atención para perfec-
cionar los datos con criterios de inclusión, evaluando los problemas de toda 
la población asentada en los territorios.
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