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Ciudades Intermedias - Bolivia

Intermodal Cities - Bolivia

Resumen

La investigación pretende evidenciar la transformación 
sociodemográfica de Bolivia, afirmando la condición 
transversal del concepto “ciudad intermedia”, en un 
país que no es más rural, sino urbano y con una alta 
concentración poblacional en sus grandes urbes. Para 
este ejercicio se pretende superar la definición de ciudad 
intermedia debido a la talla demográfica, centrando 
el trabajo en las funciones que cumple la ciudad hacia 
adentro y como nodo articulador en relación a otras 
regiones del país. La investigación es un estudio de caso 
(cinco municipios elegidos a discreción), con carácter 
no experimental, descriptivo, transversal de tipo mixto. 
Para el ejercicio se establecieron siete dimensiones de 
análisis, que se estudiaron a partir de un trabajo de campo 
cualitativo con entrevistas en profundidad a informantes 
clave y el diseño dos instrumentos de medición ad hoc en 
escala tipo Likert, para los que se estableció la fiabilidad 
y consistencia interna y con los que se pretende luego 
establecer una escala de categorización de ciudades con 
potencial nodal a partir de la percepción de la población 
local y el equipo de expertos consultado.

Palabras claves: ciudades intermedias, Bolivia, 
fiabilidad escala.
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Abstract

This investigation shows the sociodemographic 
transformation of Bolivia, a country that is no longer 
rural but an urban one, with a high population density 
in its most important cities. For this exercise, it is 
pretended to transform the internodal city concept, 
defined by demographic size, to a concept defined 
by the roles of the city to its inhabitants and the 
articulation function of the city to other towns. This 
investigation is a non-experimental case study (five 
communities randomly chosen), it is a descriptive, 
transactional, cuali and quantitative investigation. 
For this exercises it has being stablished seven 
dimensions of study, by the designed of two ad hoc 
measurement instruments in Likert scales, by which it 
has been verified its fiability and internal consistency. 
Once the instruments have been statistically verified, 
the investigation pretends to categorized different 
cities of Bolivia that has an intermodal city profile, by 
the population perception of their needs attendance.

Key words: internodal cities, Bolivia, scale reliability.
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Introducción

Bolivia es un territorio con elevado grado de centralismo, 
en el que se desarrolla un tejido débil de ciudades 
intermedias y un eje troncal que concentra la presencia 
poblacional del país con un 67,03% de la población total 
metropolitano. El Censo 2012 evidenció que, de los 
10.027.254 habitantes censados, el 32.07% vivían en el 
área rural, invirtiendo la relación urbano – rural existente 
hace poco más de 50 años. El Censo de Población y 
Vivienda del año 1950, establecía que la población rural 
representaba el 73.8% de la población total, mientras que 
la población urbana, alcanzaba el 26.2%. A nivel nacional 

es posible afirmar que el ritmo de crecimiento urbano es 
cinco veces mayor que el rural: 2,4% el primero, frente 
0,5% el rural (INE, 2012).

En el ámbito regional, los departamentos que han 
incrementado su población urbana durante el periodo inter 
censal 2001-2012, son: Santa Cruz con el 81.2%, del total de 
su población, Beni con el 72.1%, Cochabamba con el 68.2%, 
La Paz con el 66.5%, Tarija con el 65.2% y Oruro con el 64%. 
Mientras que los departamentos con mayor predominancia 
de población rural, son Potosí con el 59.4% de su población 
total, Pando con el 52.6% y Chuquisaca con el 52.2% del total 
poblacional. La Paz, Cochabamba y Santa Cruz albergan al 
46% de la población total del país (INE, 2012). 

ESTUDIO DE LA CUESTIÓN URBANA EN BOLIVIA

Década de los 70 Década de los 80 Década de los 90 Década de los 2000 Actualidad (2017)

La investigación 
se centró en lo 
arquitectónico.

- urbanización 
acelerada 
(poblamiento 
desproporcionado)

- diversificación 
económica y 
crecimiento 
urbano

- movimientos 
migratorios 
y modelo 
modernizador

La investigación se 
centró en lo social.

-crisis económica, 
democracia y crisis 
urbana.
- relocalización minera
- urbanización 
neoliberal
- migración y empleo
-migración campo – 
ciudad
-urbanización y 
descualificación 
cultural
- urbanización y 
desarrollo
- migración 
y estrategias 
alimentarias
-  movimientos sociales 
urbanos, espacio y 
sociedad
- Estado, 
planificación urbana y 
participación popular 
- metodología de la 
investigación urbana

Concentración 
de monografías 
descriptivas sobre 
comunidades 
rurales y pequeñas 
municipalidades así 
como  estudios sobre 
regiones y ciudades 
fuera del eje central.

- metropolización, 
la economía urbana 
y las tendencias 
demográficas
- espacio urbano y 
dinámica étnica
- el crecimiento 
de ciudades 
intermedias y su 
articulación con 
las comunidades 
campesinas

Concentración de 
trabajos en:

- Metropolización
- Reconfiguración 
urbana, centro y 
periferia
- Crecimiento urbano
- metropolización, 
la economía urbana 
y las tendencias 
demográficas

Concentración de 
trabajos en:

- Desarrollo urbano, 
- las condiciones de 
vida de los habitantes 
de diferentes espacios 
territoriales,
- las condiciones 
de habitabilidad y 
la convivencia en 
contextos dinámicos y 
cambiantes
- Disputas de tierra
- crecimiento  
- urbano y 
multilocalidad, 
- suelo y vivienda, 
- medioambiente 
urbano, 
- élites urbanas, 
espacio público 
apropiado,
- emigración 
transnacional, -
- marginación y 
violencia, 
- juventud urbana, 
- el actor urbano 
como nuevo actor 
político, 
- imaginarios e 
identidades y política 
pública

Elaboración propia en base a (Urquieta 2016)



Ana Rosa Angulo, Ruddy Cuellar, Felix Cruz, Saira Duque,  Flavia Marco y René Salomón.

41APORTES Nº 23 | Diciembre de 2017 | Pág. 39-58 | ISNN: 2306-0871

La prevalencia de la lectura de realidad con base 
en la dualidad campo – ciudad y la  modificación 
vertiginosa de la relación entre lo urbano y lo rural 
en el país requiere atención puesto que se trata de un 
fenómeno altamente complejo, tanto por los procesos 
de transformación económica, política y social de 
la población de las diferentes regiones como por la 
complejidad, orientación y perspectivas de las redes 
de interconexión territorial, que a la postre definen el 
desarrollo, estructura y futuro del país en su conjunto.

Actualmente la distribución y desarrollo de las regiones 
del país es resultado de una implementación parcial de 
la Ley de Participación Popular y la superposición de 
una nueva normativa y régimen de autonomías, que 
deriva una vez más, en la ausencia de una política de la 
cuestión urbana en el país. Del planteamiento de una 
forma de ordenamiento que apuntaba a un desarrollo 
municipal atomizante, se pasó a una organización 
territorial en un macro-contexto globalizado, en varios 
niveles: estatal, regional, departamental, municipal y de 
territorios indígenas que tampoco termina de establecer 
una política nacional urbana que apunte a un proceso de 
desarrollo regional que a su vez subsane las necesidades 
individuales, colectivas y productivas del Estado boliviano.

Pese a haberse detectado la importancia del estudio 
urbanístico y la planificación del mismo a nivel 
nacional ya hace más de cuarenta años, no se ha 
logrado desarrollar una aproximación conceptual de 
la cuestión urbana en el país, situación que deriva 
gradualmente en un proceso caótico de migración 
campo – ciudad y de crecimiento urbano, que a pesar 
del reconocimiento del Estado como plurinacional 
y la consecuente reconfiguración de territorio y 
apropiación del mismo bajo el esquema del derecho a la 
vivienda y hábitos adecuados, con reconocimiento de 
la propiedad colectiva y una redistribución económica 
ligada directamente a la distribución demográfica del 
territorio (Urquieta, 2016), no concreta planificación 
urbanística alternativa a la alta concentración en 
la red troncal y potencia el retorno al esquema de 
urbanización y desarrollo del país en función de 
tendencias monoproductoras de grandes ciudades en 
abandono de la mayoría del territorio nacional. Tal cual 
sucedió, con el Eje Potosí – Sucre durante la Colonia 
y la explotación de la plata; luego el Eje La Paz-Oruro 
con la explotación del estaño, para posteriormente 
desembocar en la constitución de un nuevo polo de 

desarrollo a través del Plan Bohan en 1942, derivando 
hoy en un país urbano y andino – amazónico, 
sustentado en cuatro urbes de las cuales el Eje La Paz- 
Santa Cruz polariza el desarrollo y abandona el resto 
del territorio nacional.

Bolivia es un país eminentemente indígena según 
datos del Censo 2012, sin embargo, no es más un 
país rural, se diluye hoy en día una dicotomía campo-
ciudad y se abre una tercera dimensión de análisis dada 
por la multilocalidad de población que, si bien habita 
las urbes, migra de manera sostenida a localidades 
distintas.

Dos de cada tres habitantes de Bolivia se encuentran 
en las ciudades, la mitad reside en las urbes principales 
y la mitad de la población en edad de trabajar, también 
(INE, 2012). El tamaño de las ciudades genera 
dinámicas difíciles de administrar en lo político, 
económico, servicios y liderazgos. Este es un proceso 
irreversible, donde el rol del área rural será garantizar 
la alimentación suficiente en términos de intercambios 
justos, y con capacidad de competir en el mercado 
regional, manteniendo y combinando los valores 
sociales y comunitarios que identifican a nuestro Estado, 
con la exigencia de aportar complementariamente a 
las necesidades del continente.

Por otro lado, el mercado laboral urbano mantiene 
la misma estructura desde hace más de 10 años con 
una incidencia de 58% de informalidad (INE, 2012), 
lo que hace prever que las microfinanzas continuarán 
siendo importantes para dar solución a los problemas 
de generación de ingresos. Pese a que Bolivia ha 
contado con un crecimiento económico promedio de 
un 4% beneficiando en mayor medida a los estratos 
socioeconómicos más bajos, promoviendo una 
ampliación de la clase media, pero con una estabilidad 
endeble. Un 37% de la población corresponde a un 
estrato socioeconómico medio vulnerable sujeto 
a condiciones laborales insuficientes de trabajo 
informal. “Seis de cada 10 ocupados en las regiones 
metropolitanas tienen ingresos laborales por encima 
del salario mínimo, pero la calidad de sus condiciones 
laborales es baja.  Solo dos de cada 10 ocupados 
combinan ingresos y condiciones laborales adecuadas” 
(IDH 2014). La condición de empleo precario, pone en 
alto riesgo la estabilidad de las condiciones de vida de 
la población en las grandes urbes.
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Si esto sucede en las ciudades centrales, y reconocido 
el proceso migratorio campo/ciudad, es necesario 
preguntarse qué está sucediendo en los 71 municipios 
que se encuentran en el rango entre los 20 mil y 100 
mil habitantes, a fin de ofrecer respuestas a estas 
situaciones del desarrollo.

Pese al crecimiento económico logrado los últimos 
años, la brecha de inequidad en el desarrollo del país 
es más que evidente, la distribución de las riquezas ha 
mejorado los últimos años, sin embargo, la diferencia 
de oportunidades entre la población pudiente urbana 
y la población rural pobre es considerable. Basta 
mencionar los diez años de diferencia acumulada 
entre una mujer indígena de Laja que tiene un 
promedio de años de escolaridad de 2.5 años y un 
varón de clase alta de Santa Cruz de la Sierra, que 
tiene un promedio de escolaridad de 13.5 años.

Surge entonces la interrogante respecto a la 
posibilidad de alternativas de desarrollo urbano 
diferente al logrado hasta la fecha. Es así que Carlos 
Hugo Molina a la cabeza de CEPAD, propone la 
posibilidad de un desarrollo alternativo basado en el 
concepto de ciudades intermedias.

Las llamadas “ciudades intermedias” son espacios 
definidos hasta ahora sólo por el número poblacional, 
y que no han respondido a un diseño planificado 
para constituirse en centros que, por tener mayor 
cohesión social por su número de habitantes, puedan 
adquirir la calidad de “Nodos”, ofreciendo servicios, 
brindando las facilidades de una ciudad grande e 
influyendo con su dinámica, en el desarrollo de otras 
poblaciones menores y del área rural circundante 
(Urquieta, 2016).

Para poder desarrollar una propuesta de desarrollo a 
partir del concepto de ciudades intermedias, el CEPAD se 
plantea el desafío de diseñar un instrumento de medición 
del potencial de ciudad intermedia de los diferentes 
municipios del territorio nacional, a partir de tres criterios 
de ciudad intermedia planteadas por Carrión (2013).

Método

Procedimiento
Al emplearse cuestionarios ad hoc y desarrollarse una 
investigación de tipo exploratoria a partir de la cual, se 
desea establecer una herramienta de medición luego 
estandarizada, se decidió cruzar tres tipos de fuentes 
y herramientas tanto para el levantamiento como 
para la interpretación de los resultados. En tal sentido 
el trabajo de campo tuvo seis fases: a) Definición de 
las dimensiones de estudio, para a partir de ellas, 
establecer los indicadores y diseñar los instrumentos; 
b) levantamiento de información primaria a partir 
de entrevistas en profundidad y grupos focales a 
informantes clave. Información que se cruza luego 
con fuentes secundarias a nivel estadístico; c) 
Levantamiento de una encuesta de prioridades a los 
mismos informantes encuestados, junto a una escala 
de valor de las dimensiones estudiadas, para luego a  
partir de ella, establecer el peso de respuesta de las 
prioridades, y formar una escala de valoración de la 
condición de ciudad intermedia; d) Levantamiento 
de una encuesta de valoración de dimensiones 
estudiadas por parte de los expertos; e) Cotejación 
de resultados, entre el trabajo de campo, escala 
de expertos y la escala de prioridades; f) Ajuste de 
indicadores e instrumentos de medición en función 
de los resultados.

CONDICIONES DEL EMPLEO EN BOLIVIA

Trabaja una jornada internacionalmente aceptada 
como normal de 48 horas o...

tiene un contrato escrito

cuenta con seguro de salud

aporta a las Administradoras de Fondos de 
Pensiones (AFP)

57

29

28

19

0 10 20 30 40 50 60
Fuente: (IDH, 2016).
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Muestreo
Se identifican cinco ciudades con potencial de 
ciudad intermedia a partir del criterio poblacional, 
considerándose la disponibilidad de participación 
por parte de los municipios, por lo que la selección 
de ciudades fue discrecional. Quedando una muestra 
establecida con los siguientes Municipios: Riberalta, 
Tarija, San José de Chiquitos, Mizque y Sorata. Dada 
la imposibilidad de determinación de la población 
de estudio, se desarrolla en primera instancia un 
muestreo teórico a partir del cual mediante la 
identificación de informantes clave, se logró la 
saturación de respuestas que permitió la construcción 
teórica de respaldo para los indicadores de medición 
del instrumento (Glaser y Strauss, 1969).

Una vez concretada esta etapa se procedió a la 
aplicación de una prueba piloto del instrumento para 
su validación.

Supuestos de la investigación
Para la investigación se retoman premisas de diversos 
autores:

- Carrión (2013) plantea que América Latina toda, 
enfrenta un proceso de transición demográfica, 
debido a la reducción de las tasas generales de 
urbanización y la relocalización de los balances 
migratorios en determinadas regiones. Es decir, 
la transición demográfica campo – ciudad se 
redujo en los últimos 50 años de 4,6% a 2,2%. 
Modificándose el proceso de migración en la 
relación ciudad-ciudad, proceso que potencia el 
valor de las ciudades intermedias como alternativa 
a las grandes metrópolis.

- La noción de ciudades en red, resulta de una 
lógica colaborativa de complementación, el valor 
de las ciudades estaría dado por la constitución 
misma de la ciudad, porque ella consistiría en el 
nodo necesario para la gestión, distribución o 
producción de los elementos necesarios para 
el funcionamiento de la red en su integridad 
(incluyendo la noción de glocalidad).

- Las ciudades intermedias pueden ser consideradas 
de tres tipos: las que articulan la red urbana 
con la ruralidad (ciudades rurales), las que 
integran el sistema urbano dentro de un país 

(ciudades medias) y las que logran articularse a 
la ciudad global (ciudades fronterizas, regionales 
o metropolitanas), como resultado de la 
desestructuración de un modelo macrocefálico 
de metrópoli piramidal para dar paso a la noción 
de red en espacios urbanos reducidos, mejor 
desarrollados y atendidos.

- Por su parte, Boix (2003, pág. 267) establece que 
existe una “relación causal entre la organización 
de las formaciones urbanas integrando redes de 
ciudades y la generación de economías externas 
que afecten el desarrollo económico”.

- De igual manera establece que “la economía 
puede interpretarse desde las ciudades (unidades 
urbanas), y estas se organizan en redes, a 
través de las cuales se intercambian personas, 
bienes, servicios, información, conocimiento, 
etc. Una red de ciudades es una estructura en 
la cual los nodos son las ciudades conectadas 
por vínculos socioeconómicos, a través de 
los cuales se intercambian flujos de distinta 
naturaleza, sustentados sobre infraestructuras de 
comunicaciones y telecomunicaciones”.

- “Las principales características de las ciudades 
en red, son la posibilidad de coexistencia de 
estructuras jerárquicas y no jerárquicas, la 
cooperación entre ciudades y la generación 
de ventajas (externalidades) asociadas a la 
organización de estructura urbana y la interacción 
entre sus nodos”

- “Las redes de complementariedad y sinergia se 
relacionan con las características productivas y 
funcionales de cada municipio dentro de la red. 
Las redes de sinergia se dan entre municipios 
con orientación productiva similar, mientras que 
las de complementariedad entre municipios con 
orientación productiva diferente.”

-  “Las relaciones entre ciudades pueden 
especificarse en términos de flujo de conocimiento 
e información, en función de su relación con la 
ciencia y la tecnología.”

- “Si no se tiene en cuenta la existencia de economías 
en red, los análisis de los factores del crecimiento 
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urbano pueden resultar sesgados o inconsistentes, 
y por lo mismo conducir a conclusiones erróneas”.

En base a la información antes expuesta se define 
como objeto de estudio el perfil de ciudad intermedia 
de cada uno de los municipios elegidos.

Situación problemática
En base a los antecedentes antes expuestos se plantea 
como problemática de investigación la ausencia de una 
aproximación conceptual de la cuestión urbana en el país 
y su directa relación con el desarrollo del mismo. Ante la 
cual se busca indagar  el modelo de desarrollo urbanístico 
en red acorde a la realidad nacional en su diversidad, a 
partir inicialmente del diseño de una herramienta de 
valoración o reconocimiento de Ciudades Intermedias, 
Turísticas, Productivas e Inteligentes, para  profundizar 
su conocimiento y fisonomización, de modo que pueda 
establecerse parámetros comparables y medibles con 
relación a su desarrollo, la migración y las áreas sobre las 
que brindarán servicios en su calidad de Nodos partes 
de una Red de desarrollo urbana. 

Objetivo general
- Diseñar un instrumento de valoración de 

ciudades intermedias que permita caracterizar 
los municipios que puedan considerarse nodos 
de desarrollo urbano en un sistema en red, como 
estudio base para el diseño de un modelo de 
desarrollo urbanístico en red a nivel nacional.

Objetivos específicos operativos
- Definir las dimensiones teóricas que sustentarán 

el instrumento de medición.

- Construir las dimensiones teóricas que sustentarán 
los indicadores para el instrumento.

- Contrastar las dimensiones ad hoc con las características 
reales del objeto de estudio y sus unidades de análisis.

- Elaborar el instrumento de medición.

- Implementar el instrumento de medición para su 
validación piloto en cinco regiones seleccionadas en 
base a los criterios teóricos establecidos previamente.

Objetivos específicos Investigación 

- Caracterizar cada uno de los municipios estudiados 
a partir de las dimensiones contempladas.

- Establecer las funciones urbanas de la ciudad 
intermedia.

- Determinar la jerarquía nodal de la ciudad intermedia.

Para llevar a cabo el trabajo se establecieron siete áreas de 
medición de situación de las ciudades intermedias, a saber: 
Institucional, Desarrollo Económico, Emprendimiento, 
Ambiente, Turismo, Género y Juventud.

Institucional

Se entiende como dimensión institucional a la densidad institucional que presentan 
ciertos valores culturales y reglas implícitas de comportamiento colectivo, pero 
también un conjunto de normas y de actores públicos y privados favorables al desarrollo 
de iniciativas y a procesos de aprendizaje colectivo derivados de la interacción. A la 
capacidad de concertación entre los diferentes niveles de gobierno con incidencia 
en la ciudad y de éstos con los actores privados, orientada a promover una nueva 
gobernanza en la que el poder (reparto de responsabilidades de actores locales, tanto 
públicos como privados, con voluntad y capacidad de dinamizar la sociedad urbana y 
promover proyectos de desarrollo).

Desarrollo Económico Social
Se refiere a la capacidad de producir y obtener riqueza a fin de mantener la 
prosperidad o bienestar económico y social de sus habitantes.

Emprendimiento
Se refiere a la capacidad de emprendimiento e innovación productiva, 
contempla la formación ciudadana y la incorporación de las nuevas tecnologías 
en los procesos de transformación e interacción.

Ambiente
 Se refiere a la sostenibilidad a partir de un uso más eficiente de los recursos 
y una disminución del impacto derivado del propio proceso urbanizador, 
limitando la huella ecológica

Constructo de cada dimensión
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Cada una de estas áreas fue considerada en tres dimensiones: Estado de situación, Factores expulsores y 
Capacidad de Reacción. A su vez, cada una de estas dimensiones se dividió en variables que se concretaron en 
diferentes ítems de medición. 

Dimensiones y variables

Turismo

Dimensión económica transversal generada por el fenómeno social, cultural 
y económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se 
encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales o 
de negocios o profesionales.

Género
Se refiere a la situación de las mujeres en comparación con la de los hombres 
en distintas esferas de la vida de las personas, relacionadas con la igualdad de 
género en la región.

Juventud

Esta dimensión pretende medir los niveles de desarrollo e inserción de la 
población joven al desarrollo de la ciudad, hacia el potenciamiento el nivel 
formativo de los recursos humanos y fomentar una más activa inserción de la 
ciudad en el sistema regional y nacional de innovación

DIMENSIÓN INSTITUCIONAL

Estado de Situación Factores de Expulsión Capacidad de reacción

Estructura institucional Estructura institucional Planificación estratégica

Cobertura institucional, salud, 
educación, cultura y deportes, 
jurídica y judicial.

Cobertura institucional, salud, 
educación, cultura y deportes, 
jurídica y judicial.

Presencia Institucional

Participación ciudadana Participación ciudadana
Fomento a las organizaciones 
sociales de base

Cobertura financiera Cobertura financiera Seguridad ciudadana

Cobertura servicios básicos Cobertura servicios básicos Legislación municipal

DIMENSIÓN DESARROLLO ECONÓMICO

Estado de Situación Factores de Expulsión Capacidad de reacción

Accesibilidad y comunicaciones Estado medios de comunicación Planificación estratégica

Autonomía económica Seguridad Alimentaria Matriz productiva

Perfil Productivo Empleo
Fomento a las organizaciones 
sociales de base

Balanza comercial Cobertura financiera Dinamizadores de la economía 

Cobertura de necesidades básicas Seguridad social Legislación municipal

Seguridad en salud

Pobreza

Analfabetismo
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EMPRENDIMIENTO

Estado de Situación Factores de Expulsión Capacidad de reacción

Educación Educación Planificación estratégica

Capacitación Capacitación Cobertura institucional

Innovación Innovación Oportunidades de mercado

Nuevas Tecnologías Nuevas Tecnologías Integración TICs

Cobertura financiera Cobertura financiera Cobertura financiera

Facilidades institucionales e 
impositivas

Facilidades institucionales e 
impositivas

Facilidades institucionales e 
impositivas

JUVENTUD

Estado de Situación Factores de Expulsión Capacidad de reacción

Autonomía económica Brecha de género de educación Cobertura Institucional

Educación Formación ciudadana Gestión municipal

Acceso a las NTICs Cobertura educación Cobertura institucional

Autonomía Política Empleo Activismo/Organizaciones sociales

Autonomía Física Uso de tiempo de ocio

AMBIENTE

Estado de Situación Factores de Expulsión Capacidad de reacción

Biodiversidad Demografía - consumos Cobertura Institucional

Clima Asentamientos Legislación municipal 

Tipos de actividad económica Activismo

TURISMO

Estado de Situación Factores de Expulsión Capacidad de reacción

Accesibilidad y comunicación Demografía - consumos Cobertura Institucional

Cobertura bancaria Actividad económica Legislación municipal 

Oferta turística Seguridad Activismo

Demanda turística

GÉNERO

Estado de Situación Factores de Expulsión Capacidad de reacción

Autonomía económica Brecha de género de educación Cobertura Institucional

Autonomía Política Formación ciudadana Activismo

Autonomía Física
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Para sintetizar la información contenida en un 
conjunto de variables se ha optado por el método 
aditivo, es decir, la suma ponderada de las variables. 
Para construir los índices se han seleccionado las 
variables que iban a conformarlos y, posteriormente, 
se ha ponderado cada variable. A partir de ahí, 
la metodología aplicada fue la que se expone a 
continuación.

Como un indicador puede estar compuesto por 
distintos conceptos y cada uno de ellos, a su vez, 
se puede asociar a un determinado conjunto de 
variables, el procedimiento para seleccionar las 
variables candidatas a formar parte del indicador ha 
sido el siguiente:

• Se definió un concepto que estará apoyado, 
necesariamente, en un grupo de variables G. 

• Se realizó un Análisis Factorial por Componentes 
Principales de ese conjunto de variables. 

• Se examinaron la matriz de cargas factoriales rotadas 
y sin rotar; las rotaciones no serán ortogonales 
necesariamente.

• En función de la interpretabilidad de dichas 
matrices, se seleccionaron las variables asociadas 
a dicho concepto; en general, se ha optado por las 
variables con mayor carga factorial. 

Este proceso se ha repetido tantas veces como 
distintos conceptos deseábamos que midiera 
el indicador. Cuantas más veces apareciera una 

variable en esta fase, más importante sería ésta en la 
construcción del indicador, pues dicha variable estaría 
altamente asociada con los distintos conceptos que 
deseábamos que midiera el mismo. Posteriormente, 
se realizó la estabilización en media y varianza de 
las variables que iban a formar el indicador, ya que, 
debido a que las variables seleccionadas para crear el 
indicador son de muy distinta naturaleza, es natural 
que difirieran tanto en media como en varianza, al 
estar en distintas unidades de medida. El objetivo de 
este paso es conseguir homogeneizar dichas variables 
para tener controlada la aportación individual de 
cada variable al valor total del indicador y, además, 
que dicha transformación no haga perder el sentido 
a la variable. El método seguido para conseguir la 
homogeneización ha sido el de la estandarización, 
restando la media y dividiendo el resultado por 
la desviación típica. El sentido de la variable así 
transformada es la distancia que hay desde una ciudad 
concreta al centro de la distribución, pero medida en 
desviaciones típicas.

Una vez confeccionados los siete indicadores anteriores 
con la metodología indicada y aplicando al conjunto 
de los mismos, técnicas de análisis multivariante 
(análisis factorial), se ha comprobado la existencia 
de correlaciones entre ellos debidas a la existencia de 
dos factores comunes en cada uno de los municipios 
en estudio. En el cuadro, se muestra el resultado del 
análisis factorial por componentes principales de los 
siete indicadores elaborados y se puede observar que en 
general todas las variables tienen una comunalidad en 
torno a 0,7, indicando así una muy buena representación 
de las mismas por los factores retenidos para Riberalta.

COMUNALIDADES*

Inicial Extracción

Productividad y desarrollo económico 1,000 ,848

Emprendimiento económico 1,000 ,759

Institucionalidad - capacidad de respuesta del gobierno local 1,000 ,769

Desarrollo del turismo 1,000 ,538

Fomento de desarrollo de Juventud 1,000 ,400

Lucha contra la violencia de género 1,000 ,776

Protección del ambiente 1,000 ,707

Riberalta

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. * Sólo aquellos casos para los que Ciudad  = RIberalta, serán utilizados en la fase de análisis.
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El cuadro de varianza total explicada (cuadro) muestra la variabilidad total de los siete indicadores que va a ser 
explicada por los factores retenidos. Con un solo factor se explica el 38,5% de la variabilidad y con dos el 68,5%.

Tarija

En el cuadro, se muestra el resultado del análisis factorial por componentes principales de los siete indicadores 
elaborados y se puede observar que en general todas las variables tienen una comunalidad en torno a 0,8, 
indicando así una muy buena representación de las mismas por los factores retenidos para Tarija.

VARIANZA TOTAL EXPLICADA*

Componente
Autovalores iniciales

Sumas de las saturaciones al cuadrado
de la extracción

Total % de la varianza % acumulado Total % de la varianza % acumulado

1 2,699 38,555 38,555 2,699 38,555 38,555

2 2,097 29,954 68,509 2,097 29,954 68,509

3 ,869 12,414 80,923

4 ,681 9,724 90,646

5 ,381 5,447 96,093

6 ,261 3,733 99,826

7 ,012 ,174 100,000

MATRIZ DE COMPONENTES* **

Componente

1 2

Productividad y desarrollo económico -,553 ,736

Emprendimiento económico ,337 ,804

Institucionalidad - capacidad de respuesta del gobierno local ,866 ,138

Desarrollo del turismo ,635 -,367

Fomento de desarrollo de Juventud ,626 -,091

Lucha contra la violencia de género -,848 -,238

Protección del ambiente -,126 -,831

COMUNALIDADES*

Inicial Extracción

Productividad y desarrollo económico 1,000 ,861

Emprendimiento económico 1,000 ,872

Institucionalidad - capacidad de respuesta del gobierno local 1,000 ,933

Desarrollo del turismo 1,000 ,672

Fomento de desarrollo de Juventud 1,000 ,900

Lucha contra la violencia de género 1,000 ,917

Protección del ambiente 1,000 ,588

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. *Sólo aquellos casos para los que Ciudad  = RIberalta, serán utilizados en la fase de análisis.

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. * Sólo aquellos casos para los que Ciudad  = Tarija, serán utilizados en la fase de análisis.

Método de extracción: Análisis de componentes principales.
* 2 componentes extraídos. ** Sólo aquellos casos para los que Ciudad  = RIberalta, serán utilizados en la fase de análisis.
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San José de Chiquitos

En el cuadro, se muestra el resultado del análisis factorial por componentes principales de los siete indicadores 
elaborados y se puede observar que en general todas las variables tienen una comunalidad en torno a 0,7, 
indicando así una muy buena representación de las mismas por los factores retenidos para San José de Chiquitos.

El cuadro de varianza total explicada (cuadro) muestra la variabilidad total de los siete indicadores que va a ser 
explicada por los factores retenidos. Con un solo factor se explica el 35,2% de la variabilidad, con dos el 65,9% 
y con 3 el 82,05%.

Por su parte, la matriz de componentes rotados (cuadro representa la correlación de las variables originales 
con los factores retenidos y rotados para conseguir la saturación de las correlaciones, facilitando por lo tanto la 
interpretación de los mismos. El primer factor tiene correlaciones altas (en valor absoluto) con los indicadores 
Ind1, Ind2, Ind3, Ind4 e Ind7, si bien en sentido negativo con el Ind1 e Ind2. Valores altos en este factor implicarán 
por tanto valores altos en los indicadores Ind1, Ind2 y bajos en Ind4 e Ind7. El segundo factor tiene correlaciones 
altas (en valor absoluto) con los indicadores Ind3, Ind5,  e Ind.6 (con signo negativo) en Ind3. El tercer factor 
tiene correlación alta con Ind.1 e Ind.6 (con signo negativo) en Ind.1.

VARIANZA TOTAL EXPLICADA*

Componente
Autovalores iniciales

Sumas de las saturaciones al cuadrado
de la extracción

Total % de la varianza % acumulado Total % de la varianza % acumulado

1 2,466 35,228 35,228 2,466 35,228 35,228

2 2,149 30,703 65,931 2,149 30,703 65,931

3 1,129 16,125 82,055 1,129 16,125 82,055

4 ,826 11,798 93,853

5 ,245 3,504 97,357

6 ,179 2,551 99,907

7 ,006 ,093 100,000

MATRIZ DE COMPONENTES* **

Componente

1 2 3

Productividad y desarrollo económico -,637 ,293 -,607

Emprendimiento económico -,836 -,066 ,411

Institucionalidad - capacidad de respuesta del gobierno local -,021 -,965 -,039

Desarrollo del turismo ,784 -,206 -,121

Fomento de desarrollo de Juventud ,610 ,651 -,324

Lucha contra la violencia de género -,039 ,799 ,526

Protección del ambiente ,609 -,153 ,440

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. *Sólo aquellos casos para los que Ciudad  = Tarija, serán utilizados en la fase de análisis.

Método de extracción: Análisis de componentes principales.
* 3 componentes extraídos. **. Sólo aquellos casos para los que Ciudad  = Tarija, serán utilizados en la fase de análisis.



Ciudades Intermedias - Bolivia

50 APORTES Nº 23 | Diciembre de 2017 | Pág. 39-58 | ISNN: 2306-0871

COMUNALIDADES*

Inicial Extracción

Productividad y desarrollo económico 1,000 ,907

Emprendimiento económico 1,000 ,703

Institucionalidad - capacidad de respuesta del gobierno local 1,000 ,663

Desarrollo del turismo 1,000 ,,803

Fomento de desarrollo de Juventud 1,000 ,782

Lucha contra la violencia de género 1,000 ,662

Protección del ambiente 1,000 ,778
Método de extracción: Análisis de Componentes principales.
* Sólo aquellos casos para los que Ciudad  = San José de Chiquitos, serán utilizados en la fase de análisis.

El cuadro de varianza total explicada (cuadro) muestra la variabilidad total de los siete indicadores que va a ser 
explicada por los factores retenidos. Con un solo factor se explica el 34,9% de la variabilidad, con dos el 59,8% 
y con 3 el 75,66%.

Por su parte, la matriz de componentes rotados (cuadro representa la correlación de las variables originales 
con los factores retenidos y rotados para conseguir la saturación de las correlaciones, facilitando por lo tanto la 
interpretación de los mismos. El primer factor tiene correlaciones altas (en valor absoluto) con los indicadores 
Ind1, Ind3, Ind5, e Ind6, si bien en sentido negativo con el Ind1. Valores altos en este factor implicarán por tanto, 
valores altos en los indicadores Ind1 y bajos en Ind3, Ind5 e Ind6. El segundo factor tiene correlaciones altas (en 
valor absoluto) con los indicadores Ind1, Ind2, e Ind.7. El tercer factor tiene correlación alta con Ind.4.

VARIANZA TOTAL EXPLICADA*

Componente
Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al cuadrado de la extracción

Total % de la varianza % acumulado Total % de la varianza % acumulado

1 2,449 34,979 34,979 2,449 34,979 34,979

2 1,742 24,892 59,871 1,742 24,892 59,871

3 1,106 15,796 75,667 1,106 15,796 75,667

4 ,663 9,476 85,143

5 ,515 7,352 92,495

6 ,443 6,330 98,826

7 ,082 1,174 100,000
Método de extracción: Análisis de Componentes principales.
*Sólo aquellos casos para los que Ciudad  = San José de Chiquitos, serán utilizados en la fase de análisis.

MATRIZ DE COMPONENTES* **

Componente

1 2 3

Productividad y desarrollo económico -,735 ,571 -,200

Emprendimiento económico -,311 ,775 ,075

Institucionalidad - capacidad de respuesta del gobierno local ,805 ,076 ,093

Desarrollo del turismo -,066 ,492 ,746

Fomento de desarrollo de Juventud ,761 ,287 ,348

Lucha contra la violencia de género ,676 ,283 -,354

Protección del ambiente ,351 ,638- -,498
Método de extracción: Análisis de componentes principales.
* 3 componentes extraídos. ** Sólo aquellos casos para los que Ciudad  = San José de Chiquitos, serán utilizados en la fase de análisis.
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Por su parte, la matriz de componentes rotados (cuadro representa la correlación de las variables originales 
con los factores retenidos y rotados para conseguir la saturación de las correlaciones, facilitando por lo tanto la 
interpretación de los mismos. El primer factor tiene correlaciones altas (en valor absoluto) con los indicadores 
Ind5, Ind6, e Ind7, si bien en sentido negativo con el Ind5. Valores altos en este factor implicarán, por tanto, 
valores altos en los indicadores Ind5 y bajos en Ind6 e Ind7. El segundo factor tiene correlaciones altas (en 
valor absoluto) con los indicadores Ind1, Ind2, Ind3 e Ind4, con valor negativo en 1, 2 y 3. El tercer factor tiene 
correlación alta con Ind.3.

VARIANZA TOTAL EXPLICADA*

Componente
Autovalores iniciales

Sumas de las saturaciones al cuadrado
de la extracción

Total % de la varianza % acumulado Total % de la varianza % acumulado

1 2,074 29,627 29,627 2,074 29,627 29,627

2 2,002 28,602 58,229 2,002 28,602 58,229

3 1,234 17,625 75,854 1,234 17,625 75,854

4 ,810 11,573 87,428

5 ,462 6,606 94,033

6 ,399 5,701 99,734

7 ,019 ,266 100,000
Método de extracción: Análisis de Componentes principales. *Sólo aquellos casos para los que Ciudad  = Mizque, serán utilizados en la fase de análisis.

Mizque

En el cuadro, se muestra el resultado del análisis factorial por componentes principales de los siete indicadores 
elaborados y se puede observar que en general todas las variables tienen una comunalidad en torno a 0,7, 
indicando así una muy buena representación de las mismas por los factores retenidos para Mizque.

El cuadro de varianza total explicada (cuadro) muestra la variabilidad total de los siete indicadores que va a ser 
explicada por los factores retenidos. Con un solo factor se explica el 29,9% de la variabilidad, con dos el 58,2% 
y con 3 el 75,8%.

COMUNALIDADES*

Inicial Extracción

Productividad y desarrollo económico 1,000 ,649

Emprendimiento económico 1,000 ,608

Institucionalidad - capacidad de respuesta del gobierno local 1,000 ,904

Desarrollo del turismo 1,000 ,808

Fomento de desarrollo de Juventud 1,000 ,763

Lucha contra la violencia de género 1,000 ,785

Protección del ambiente 1,000 ,792

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. *Sólo aquellos casos para los que Ciudad  = Mizque, serán utilizados en la fase de análisis.
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MATRIZ DE COMPONENTES* **

Componente

1 2 3

Productividad y desarrollo económico ,455 -,525 ,408

Emprendimiento económico -,204 -,568 ,494

Institucionalidad - capacidad de respuesta del gobierno local -,214 -,612 -,695

Desarrollo del turismo -,381 ,811 ,068

Fomento de desarrollo de Juventud -,816 ,280 ,137

Lucha contra la violencia de género ,674 ,330 -,471

Protección del ambiente ,717 ,428 ,308
Método de extracción: Análisis de componentes principales.
* 3 componentes extraídos. ** Sólo aquellos casos para los que Ciudad  = Mizque, serán utilizados en la fase de análisis.

Sorata

En el cuadro, se muestra el resultado del análisis factorial por componentes principales de los siete indicadores 
elaborados y se puede observar que en general todas las variables tienen una comunalidad en torno a 0,7, 
indicando así una muy buena representación de las mismas por los factores retenidos para Mizque.

El cuadro de varianza total explicada (cuadro) muestra la variabilidad total de los siete indicadores que va a ser 
explicada por los factores retenidos. Con un solo factor se explica el 35,2% de la variabilidad, con dos el 56,2% 
y con 3 el 73,4%.

COMUNALIDADES*

Inicial Extracción

Productividad y desarrollo económico 1,000 ,498

Emprendimiento económico 1,000 ,922

Institucionalidad - capacidad de respuesta del gobierno local 1,000 ,875

Desarrollo del turismo 1,000 ,716

Fomento de desarrollo de Juventud 1,000 ,657

Lucha contra la violencia de género 1,000 ,713

Protección del ambiente 1,000 ,762
Método de extracción: Análisis de Componentes principales. * Sólo aquellos casos para los que Ciudad  = Sorata, serán utilizados en la fase de análisis.

VARIANZA TOTAL EXPLICADA*

Componente
Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al cuadrado de la extracción

Total % de la varianza % acumulado Total % de la varianza % acumulado

1 2,467 35,239 35,239 2,467 35,239 35,239

2 1,467 20,963 56,202 1,467 20,963 56,202

3 1,210 17,285 73,487 1,210 17,285 73,487

4 ,906 12,937 86,424

5 ,544 7,775 94,199

6 ,406 5,801 100,000

7 -1,005E-013 -1,077E-013 100,000

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. *Sólo aquellos casos para los que Ciudad  = Sorata, serán utilizados en la fase de análisis.
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MATRIZ DE COMPONENTES* **

Componente

1 2 3

Productividad y desarrollo económico ,573 -,411 -,012

Emprendimiento económico -,162 -,339 ,884

Institucionalidad - capacidad de respuesta del gobierno local -,761 -,361 -,408

Desarrollo del turismo ,713 -,050 -,454

Fomento de desarrollo de Juventud -,158 ,782 ,145

Lucha contra la violencia de género -,728 ,405 -,138

Protección del ambiente ,686 ,525 ,127
Método de extracción: Análisis de componentes principales.
*3 componentes extraídos. **Sólo aquellos casos para los que Ciudad  = Sorata, serán utilizados en la fase de análisis.

Cada uno de los ítems recibió una ponderación 
establecida una vez concluido el relevamiento de 
datos. Para a partir de ella establecer las condiciones de 
ciudad –intermedia de cada una de las cinco localidades 
consideradas en la prueba piloto.

Para esta etapa se determinarán dos criterios de 
ponderación, por un lado, se realizó un relevamiento de 
prioridades en cada uno de los municipios con todos los 
informantes clave seleccionados a partir de una escala 
tipo Likert. Los resultados de las prioridades establecidas 
en promedio permitieron ponderar el valor asignado o 
peso a  cada dimensión. De manera paralela se realizó 
una valoración por proceso de análisis jerárquico por 

criterio de pares (expertos consultores) para determinar 
la jerarquía de cada dimensión. Los resultados de este 
trabajo se cruzaron con los resultados de la encuesta en 
terreno para finalmente, determinar el valor ponderado 
de cada dimensión y la posterior calificación de cada 
uno de los municipios en el ejercicio piloto.

El resultado de la encuesta de prioridades determinó 
una escala de valores para cada uno de los municipios 
resultado de la valoración numérica de cada dimensión:

Esta escala de valores dio como resultado la siguiente 
relación de porcentajes para determinar el peso para 
cada pregunta:

Por su parte, la matriz de componentes rotados (cuadro representa la correlación de las variables originales 
con los factores retenidos y rotados para conseguir la saturación de las correlaciones, facilitando por lo tanto la 
interpretación de los mismos. El primer factor tiene correlaciones altas (en valor absoluto) con los indicadores 
Ind1, Ind3, Ind4, Ind6 e Ind7, si bien en sentido negativo con el Ind6. Valores altos en este factor implicarán 
por tanto, valores altos en Ind6 y bajos en 1,2,3 e Ind7. El segundo factor tiene correlaciones altas (en valor 
absoluto) con los indicadores Ind5, Ind7. El tercer factor tiene correlación alta con Ind.2.

Etiquetas 
de fila

Promedio 
de Pro

Promedio de 
AM

Promedio 
de EM

Promedio
de INS

Promedio
de DE

Promedio
de FO

Promedio
de LU

1,0 5,0 3,2 5,5 4,3 3,5 2,8 3,6

2,0 4,6 3,9 4,2 4,0 4,5 3,6 3,6

3,0 5,1 2,2 3,9 3,2 4,9 3,0 3,8

4,0 5,3 4,9 3,7 3,8 3,4 3,5 3,6

5,0 4,6 3,1 4,8 3,6 5,2 3,9 2,8

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total 
general 4,843 3,472 4,417 3,759 4,250 3,352 3,407
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Esta ponderación se introdujo en el programa de análisis de datos SPSS, multiplicándose el valor ponderado con 
cada ítem para cada sujeto encuestado. De este proceso se obtuvo la confirmación de la tabla de valoración 
antes expuesta.

Como resultado de la valoración anterior, se 
obtiene una escala de apreciación de la situación 
de cada ciudad en cinco estadios distintos, del 1 
al 5. Valoración que solo refleja el lugar de cada 
ciudad con relación a la otra. No en relación a la 
tabla ideal buscada. Tras este ejercicio se obtiene 
el siguiente resultado:

Valoración de la que se obtendría una estimación de cada ciudad respondiendo a los siguientes criterios:

ESCALA DE PRIORIDADES

Riberalta Tarija
San José

de Chiquitos
Mizque Sorata

Emprendimiento
Productividad  y 

desarrollo económico
Productividad  y 

desarrollo económico
Productividad  y 

desarrollo económico
Desarrollo del turismo

Productividad  
y Desarrollo 
económico

Emprendimiento Desarrollo del turismo
Protección al medio 

ambiente
Emprendimiento

Institucional y 
capacidad de 

respuesta
Desarrollo del turismo Emprendimiento

Institucional y 
capacidad de 

respuesta

Productividad  y 
desarrollo económico

Lucha contra la 
violencia de genero

Institucional y 
capacidad de 

respuesta

Lucha contra la 
violencia de genero

Emprendimiento
Fomento al desarrollo 

de la juventud

Protección al medio 
ambiente

Protección al medio 
ambiente

Institucional y 
capacidad de respuesta

Lucha contra la 
violencia de genero

Institucional y 
capacidad de respuesta

Desarrollo al 
turismo

Fomento al desarrollo 
de la juventud

Fomento al desarrollo 
de la juventud

Fomento al desarrollo 
de la juventud

Protección al medio 
ambiente

Fomento al 
desarrollo de la 

juventud

Lucha contra la 
violencia de genero

Protección al medio 
ambiente

Desarrollo del turismo
Lucha contra la 

violencia de genero

CALIFICACIÓN CIUDADES

1 Tarija

2 San José de Chiquitos

3 Riberalta

4 Sorata

5 Mizque

CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA VALORACIÓN:

1

Ciudad nodal solvente que evidencia fortaleza institucional, gestión estratégica eficiente 
y eficaz.  Facilita las relaciones interterritoriales con pueblos, comunidades indígenas y 
grandes urbes. Promueve el pluralismo democrático a partir de la participación ciudadana 
directa y delegada. Es una ciudad sostenible y sustentable, que fomenta la productividad, 
manejando los recursos naturales de manera inteligente. Garantiza la cobertura de las 
necesidades básicas de su población. Garantizando su propia seguridad alimentaria y 
aportando a la nacional. Es fuente de oportunidades de formación y laborales para las 
nuevas generaciones, garantizando la inclusión de poblaciones de mayor vulnerabilidad y 
la equidad de género en su población.
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Este ejercicio se realizó también con los expertos, 
encontrándose una discrepancia de valoración entre 
los municipios de San José de Chiquitos y Riberalta.

Se considera como factor clave en la valoración de 
las ciudades de Riberalta y San José, la fortaleza del 
tejido social, el fuerte liderazgo político y los niveles 
de participación ciudadana y de identificación de la 
población de San José.

Una vez realizado el ejercicio anterior, se procedió 
a la construcción de las cinco dimensiones de 
calificación de cinco estadios de ciudad intermedia. 
Este procedimiento estadísticamente se resolverá 
por peso y/o varianza, para lo cual, se trabajó bajo el 

siguiente criterio:
- Definición de indicadores
- Ponderación para cada una de las variables 

(criterio interesados, percepción)
- Determinación de rangos para asignar valores 

entre1 y 5, los cuales serán resultado del peso o 
media y desviación estándar de las respuestas.

CALIFICACIÓN CIUDADES

1 Tarija

2 Riberalta

3 San José de Chiquitos

4 Mizque

5 Sorata

2

Ciudad nodal solvente que evidencia fortaleza institucional, gestión estratégica 
eficiente y eficaz. Facilita las relaciones interterritoriales con pueblos, 
comunidades indígenas y grandes urbes. Promueve el pluralismo democrático a 
partir de la participación ciudadana directa y delegada. Garantiza la cobertura de 
las necesidades básicas de su población. Es fuente de oportunidades de formación 
para las nuevas generaciones. Desarrolla una inclusión parcial de las poblaciones 
con niveles de vulnerabilidad.

3

Ciudad nodal solvente que evidencia fortaleza institucional, gestión estratégica 
eficiente y eficaz. Facilita las relaciones interterritoriales con pueblos, comunidades 
indígenas y grandes urbes. Construye un fuerte tejido social. Promueve el 
pluralismo democrático a partir de la participación ciudadana directa y delegada. 
Fomenta la equidad de género y la inclusión de poblaciones vulnerables. Cuenta 
con un potencial económico específico de desarrollo.

4

Ciudad geográficamente clave con potencial de conversión en ciudad nodal. 
Cuenta con ciertos niveles de institucionalidad establecidos. Facilita relaciones 
interterritoriales con pueblos, comunidades indígenas y grandes urbes. Cuenta 
con un potencial económico específico de desarrollo.

5

Ciudad geográficamente clave con potencial de conversión en ciudad nodal. 
Cuenta con ciertos niveles de institucionalidad establecidos. Facilita relaciones 
interterritoriales con pueblos, comunidades indígenas y grandes urbes. Cuenta 
con un potencial económico específico de desarrollo, con requerimiento de 
intervención y fomento para poder desarrollarse.

Rangos
Calificación

Mayor-mejor Menor - mejor

(+2õ,+∞) 1 5

(+1õ, + 2õ) 2 4

(1õ,+õ) 3 3

(-2õ,-1õ) 4 2

(-∞,2õ) 5 1
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Grilla de calificación:

CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN

1
Las ciudades con calificación 1 son aquellas consideradas ciudades intermedias plenas, 
cuentan con una calificación global de las siete dimensiones entre 1 y 2. 

2

Las ciudades con calificación 2 son aquellas consideradas ciudades intermedias 
con debilidades estructurales a considerar, cuentan con una calificación global de 
las siete dimensiones entre 2 y 3. Buscando que las medias de las respuestas no 
pasen del valor 3.

3

Las ciudades con calificación 3 son aquellas consideradas ciudades intermedias en 
determinados aspectos, esencialmente vinculados con la capacidad de cobertura 
de demandas básicas y prestación de servicios institucionales. Evidencian 
debilidades de estructura. El promedio de sus respuestas no supera el 4.

4

Las ciudades con calificación 4 son aquellas consideradas ciudades con potencial 
nodal con debilidades estructurales a considerar, cuentan con una calificación 
global de las siete dimensiones entre 4 y 5. Buscando que las medias de las 
respuestas no pasen del valor 5.

5

Las ciudades con calificación 5 son aquellas consideradas ciudades con potencial 
nodal, pero con profundas debilidades estructurales, cuentan con una calificación 
global de las siete dimensiones entre 5 y 6. Buscando que las medias de las 
respuestas no pasen del valor 6.5.

La calificación de las ciudades intermedias del 
ejercicio piloto resulta de la siguiente manera:

Tarija se diferencia del resto delos municipios además 
como ciudad media global, puesto que articula 
ciudades fronterizas, con poblaciones rurales y 
espacios metropolítanos en el país. Mientras que el 
resto de los municipios estudiados cumplen el rol 
potencial mínimo de ciudades intermedias como 
ciudades rurales que articulan la red urbana con la 
red rural.

CALIFICACIÓN CIUDAD

2 Tarija calificación (2,4)

3 Riberalta (3,52), San José de Chiquitos (3.86)

4 Sorata (4, 78) , Mizque (4,83)

Conclusiones

A lo largo del trabajo considerado como un ejercicio piloto, se logró estructurar un instrumento de medición, 
al cual se decide para futuro trabajo incorporar una dimensión identitaria. A su vez, se eliminan e incorporan 
variables en función a la valoración de fiabilidad del mismo. 

Se establecen las dimensiones de medición, se determina la clasificación de municipios, además de la 
caracterización de cada uno de ellos en las dimensiones estudiadas.

Se establece una escala y categorización de las ciudades estudiadas.
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