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RESUMEN Objetivo. Identificar la prevalencia del autoinforme de síntomas, del acceso al testeo y del diagnóstico de 
la enfermedad por el coronavirus del 2019 (COVID-19, por su sigla en inglés), así como su asociación con 
determinantes sociales de la salud (DSS).

 Métodos. Estudio transversal con una muestra de 11 728 hombres y 12 612 mujeres mayores de 17 años, 
con base en la Encuesta Nacional de Hogares 2020. Las variables dependientes fueron el autoinforme de 
síntomas, de acceso al testeo y de una prueba positiva para COVID-19. Las variables independientes fueron 
la edad, el nivel de educación, la zona de residencia y geográfica, la etnia, el tipo de hogar, el ingreso per 
cápita, la actividad y el seguro de salud. Se calcularon prevalencias, asociaciones bivariadas y modelos de 
regresión logística binomial (razón de momios [OR] e intervalo de confianza del 95% [IC95%]).

 Resultados. Del total de personas incluidas, 16% notificó síntomas, 10% un testeo y 4,2% una prueba posi-
tiva para COVID-19. Existieron desigualdades en la notificación de síntomas de COVID-19, con una mayor 
probabilidad en las mujeres cuyos ingresos habían disminuido (OR: 1,7; IC95%: 1,2-2,4) y las personas des-
empleadas (OR: 1,2; IC95%: 1,1-1,4 para los hombres y OR:1,3; IC: 1,5-1,5 para las mujeres). En cambio, con 
respecto al acceso a las pruebas diagnósticas, la mayor probabilidad se observó en personas con educación 
superior (OR: 2.4; IC95%: 1,9-2,9 para los hombres y OR: 2,7; IC95%: 2,2-3,4 para las mujeres), cuyos ingre-
sos se mantuvieron (OR: 1,5; IC95%: 1,3-1,9 para los hombres y OR: 1,7; IC95%: 1,4-2,0 para las mujeres) 
y del cuartil de ingreso per cápita en el hogar más alto (OR: 2,0; IC95%:1,6-2,5 para los hombres y OR: 1,6; 
IC95%: 1,3-2,0 para las mujeres). La probabilidad de notificar síntomas, realizarse una prueba y el diagnós-
tico para COVID-19 aumentó con la edad, para las personas que contaban con seguro de salud y residentes 
en los llanos; por otra parte, disminuyó para residentes de zonas rurales.

 Conclusiones. Existen desigualdades en el acceso al testeo y en la notificación de síntomas de la COVID-19.

Palabras clave Determinantes sociales de la salud; COVID-19; autoinforme; diagnóstico; informes sobre la desigualdad en 
salud; Bolivia.

La pandemia del coronavirus de tipo 2 del síndrome respira-
torio agudo (SARS-CoV-2, por su sigla en inglés), causante de 
la enfermedad llamada COVID-19 (por su sigla en inglés) aún 
es un desafío sin precedentes para las sociedades y los sistemas 

de salud de todo el mundo (1). Pese al avance de la vacunación, 
algunas variantes del virus, como la delta plus (AY.4.2), siguen 
causando cuadros graves de la enfermedad, y otras como la 
ómicron BA1 y BA.2 hoy en día son motivo de preocupación, ya 
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que causan el aumento de infecciones en regiones de las Amé-
ricas, África y Asia (2). Por otra parte, la pandemia mantiene 
su impacto desigual, y afecta más a grupos poblacionales que 
ya eran vulnerables en los aspectos social y económico. Ade-
más, en la actualidad se reconoce la determinación social de la 
COVID-19; es decir, se trata de una sindemia (3).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define los 
determinantes sociales de la salud (DSS) como las condicio-
nes sociales, ambientales y económicas en las que las personas 
nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen; que aumentan su 
vulnerabilidad a las enfermedades infecciosas como la COVID-
19 y derivan en desigualdades en salud injustas y prevenibles 
(4,5). Los DSS se clasifican en estructurales e intermedios. Los 
primeros se refieren al gobierno, las políticas macroeconómi-
cas y sociales y la redistribución de recursos que los países y 
las sociedades asumen en el nivel colectivo, con la consiguiente 
estratificación social y en salud. Los DSS intermedios se rela-
cionan con las condiciones de vida, como las circunstancias 
materiales, psicosociales, culturales, conductuales y biológicas, 
que incluyen también al sistema de salud (4).

En el contexto de la pandemia se han propuesto modelos que 
explican la determinación social de la COVID-19 (6,7). Si bien 
los estudios empíricos son aún escasos, se ha identificado que 
la morbimortalidad se asocia a DSS como la edad, la pertenen-
cia a una etnia, el bajo nivel socioeconómico, la residencia en 
zonas urbanas, el desempleo, factores ambientales y el acceso 
a un seguro de salud (1,8-11). Así también, se han notificado 
desigualdades existentes en la realización de pruebas diag-
nósticas, debido a la más alta probabilidad que tienen para su 
acceso las personas con comorbilidades, las personas volunta-
rias, los pacientes internados y el personal de salud (10-14). La 
sobrerrepresentación de estos grupos podría originar sesgos en 
la interpretación de los datos observacionales sobre las pruebas 
diagnósticas (15).

En América Latina, la mayoría de los estudios sobre DSS  
provienen de estudios ecológicos y retrospectivos con  
datos de pacientes hospitalizados o registros de defunciones  
por COVID-19. Los resultados muestran el mayor riesgo  
de contagio y mortalidad que tienen las personas mayores de  
65 años, con un nivel bajo de educación, desempleadas, con 
ingresos bajos (16,17), que viven en condiciones sociales 
vulnerables (18) y que no cuentan con un seguro de salud y 
atención sanitaria (19).

Algunos países, sobre todo de América del Norte y de 
Europa, reconocieron la importancia de los DSS y, con base en 
las recomendaciones de la OMS (20), complementaron los datos 
de vigilancia epidemiológica con encuestas de seroprevalencia 
con base poblacional que combinan información sociodemo-
gráfica, datos sindrómicos y pruebas serológicas (10,21,22). 
Existen pocos estudios de este tipo en América del Sur, condu-
cidos, en su mayoría, a nivel regional, y dirigidos a estudiar la 
inmunidad de rebaño (23). Sin embargo, se evidencia la falta de 
estudios con validez externa sobre DSS a nivel individual, que 
analicen su relación con la morbimortalidad de la COVID-19, 
así como con el acceso a pruebas diagnósticas.

Este estudio notifica la determinación social de la COVID-19  
por primera vez en el Estado Plurinacional de Bolivia (en ade-
lante, Bolivia) y en la Región, con base en datos obtenidos de 
una encuesta representativa de la población boliviana. El pro-
pósito es identificar la prevalencia de síntomas, el acceso al 
testeo y diagnóstico autoinformados de COVID-19, así como su 

asociación con DSS estructurales e intermedios. Comprender 
esta sindemia aportará información para identificar desigual-
dades entre grupos poblaciones, que a su vez contribuirá a 
mejorar los esfuerzos de reducción de transmisión del virus en 
la presente y en futuras olas epidémicas en Bolivia y en países 
de contexto similar.

MÉTODOS

Diseño, población de estudio, muestra y  
fuente de información

Se trata de un estudio transversal analítico que utilizó datos 
de la Encuesta Nacional de Hogares 2020 (ENH2020). Esta 
encuesta es representativa de la población residente en hogares 
de Bolivia y es realizada todos los años por el Instituto Nacional 
de Estadística (INE). Su objetivo es proporcionar indicadores 
socioeconómicos y demográficos para la formulación, la eva-
luación y el seguimiento de políticas. La ENH2020 recopiló, 
además, información individual sobre la prevalencia de sínto-
mas de COVID-19 y la realización de pruebas diagnósticas. El 
muestreo fue probabilístico, estratificado y bietápico; las unida-
des primarias de muestreo fueron zonas geográficas censales. 
Los datos se recopilaron en noviembre del año 2020 mediante 
entrevistas directas en las viviendas seleccionadas (N = 11 292) 
(24). La muestra de este estudio estuvo constituida por 12 612 
mujeres y 11 728 hombres de nacionalidad boliviana, mayores 
de 17 años.

Variables dependientes

Se preguntó a los encuestados si durante el año 2020 presen-
taron síntomas de COVID-19 (Sí/No), si se realizaron alguna 
prueba de laboratorio para COVID-19 (Sí/No) y el resultado 
de la prueba (Salió positivo/Salió negativo/Aún no conoce el 
resultado/No se realizó ningún test). Con base en esta última 
variable se creó otra (“Test positivo para COVID-19”) y se 
recategorizó en Sí (Salió positivo) y No (Salió negativo/No se 
realizó un test); los casos que no conocían el resultado se codifi-
caron como casos perdidos.

Variables independientes

Los DSS estructurales que se incluyeron fueron la edad por 
grupos (18 a 24 años, 25-39 años, 40-59 años, y 60 años o más), 
nivel de educación (primaria o menos, secundaria completa, y 
superior), zona de residencia (urbana o rural), región geográfica 
(altiplano, valles o llanos) y pertenencia a un grupo étnico ori-
ginario (Sí/No). Entre los DSS intermedios se incluyó al tipo de 
hogar (unipersonal/pareja nuclear/nuclear completa/hogar 
extendido), ingreso per cápita en el hogar (cuartiles I al IV), la 
actividad (trabaja y sus ingresos disminuyeron/trabaja y sus 
ingresos se mantuvieron/está desempleado(a)/no es económi-
camente activo) y el acceso a un seguro de salud (Sí/No).

Análisis

Todos los análisis se segregaron por sexo. Primero, se realizó 
un análisis descriptivo de los datos y se calcularon las frecuen-
cias relativas y absolutas para todas las variables categóricas; en 
el caso de la edad también se calcularon la media y la desviación 
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hombres y OR: 2,7; IC95%: 2,2-3,4 para las mujeres ); c) residen-
tes en los valles (OR: 1,4; IC95%: 1,2-1,6 para los hombres y OR: 
1,2; IC95%: 1,1-1,5 para las mujeres); d) residentes en los llanos 
(OR: 1,4; IC95%: 1,1-1,6 para los hombres y OR: 1,3; IC95%: 1,1-
1,5 para las mujeres); e) quienes pertenecían a los cuartiles más 
altos de ingreso (hombres en el cuartil III OR: 1,4; IC95%: 1,2-
1,8; hombres en el cuartil IV OR: 2,0; IC95%: 1,6-2,5; y mujeres 
en el cuartil IV OR: 1,6; IC95%: 1,3-2,0); f) quienes habían man-
tenido sus ingresos (OR: 1,5; IC95%: 1,3-1,9 para los hombres y 
OR: 1,7; IC95%: 1,4-2,0 para las mujeres); g) quienes contaban 
con un seguro de salud (OR: 1,7; IC95%: 1,4-2,0 para los hom-
bres y OR: 1,6; IC1,3-1,8 para las mujeres); y h) las mujeres que 
no pertenecían a un grupo étnico (OR: 1,3; IC95%: 1,1-1,5).

Por último, la probabilidad de notificar una prueba positiva 
para COVID-19 fue mayor para: a) quienes contaban con edu-
cación superior (OR: 1,7; IC95%: 1,2-2,3 para los hombres y OR: 
2,6; IC95%: 1,9-3,5 para las mujeres); b) residentes en los llanos 
(OR: 1,3;IC95%: 1,1-1,7 para los hombres y OR: 1,5; IC95%: 1,2-
1,9 para las mujeres; c) quienes se encontraban en el cuartil de 
ingresos más alto (IV) (OR: 1,5;IC95%: 1,1-2,1 para los hombres 
y OR: 1,5; IC95%: 1,2-1,9 para las mujeres); d) quienes conta-
ban con un seguro de salud (OR: 1,6; IC95%: 1,3-2,0 para las 
mujeres y OR: 1,8; IC95%: 1,4-2,3 para las mujeres); e) mujeres 
cuyos ingresos se habían mantenido (OR: 1,5; IC95%: 1,2-1,9); f) 
hombres que no pertenecían a un grupo étnico originario (OR: 
1,3;IC95%: 1,1-1,7); y g) hombres que vivían en hogares con más 
de una persona (los hogares nucleares y nucleares completos 
fueron los que presentaron mayor riesgo: OR: 2,5; IC95%: 1,6-
3,9 y OR: 2,0; IC95%: 1,3-3,0; respectivamente).

Las probabilidades para todas las variables resultado y para 
ambos sexos se incrementaron con la edad, aunque fueron más 
bajas en residentes de zonas rurales.

Por último, se analizó la probabilidad de notificar una prueba 
positiva para COVID-19 en relación con la notificación de sín-
tomas de COVID-19, con ajuste de esta asociación por todas 
las demás variables. Se obtuvo una mayor probabilidad entre 
quienes notificaron síntomas de COVID-19 (OR: 143; IC95%: 
95,0-217,7 para los hombres y OR:143; IC95%: 95,0-217,7 para 
las mujeres) y una asociación significativa (P <0,001).

DISCUSIÓN

En este estudio se encontró que 16% de la población notificó 
haber tenido síntomas de COVID-19 durante el año 2020. Esta 
prevalencia es mayor a la encontrada en estudios de seropre-
valencia realizados en Canadá (8%) (10) y en Brasil (2,8%) (23), 
y menor a la informada en estudios regionales de América del 
Sur, como los realizados en Lima (20,8%) y en Buenos Aires 
(53,4%) (23). Las personas desempleadas de ambos sexos y 
las mujeres que trabajaban y sus ingresos habían disminuido 
tuvieron mayor probabilidad de notificar síntomas. Es proba-
ble que estos dos últimos grupos hayan estado compuestos por 
personas trabajadoras del sector informal, que representan 70% 
del mercado laboral boliviano y comprende principalmente 
al comercio ambulatorio o minoritario, con actividades que 
pueden haber incrementado su riesgo de contagio. Además, 
en América Latina, el trabajo informal ha aumentado durante 
la pandemia de COVID-19, lo que causó mayores niveles de 
pobreza en los hogares (25),

Por otra parte, 10% de la población del estudio notificó la 
realización de una prueba diagnóstica para COVID-19 durante 

estándar (DE). En una etapa posterior, se efectuó un análisis de 
asociación bivariada, se calcularon las prevalencias para cada 
una de las variables dependientes y se analizaron las diferencias 
mediante la prueba de chi cuadrado (P <0,05) (cuadro 1). Para 
comprender la asociación entre los DSS y las variables depen-
dientes, se computaron modelos de regresión logística binomial 
para cada una de estas. Se obtuvieron valores de razón de 
momios (OR, por su sigla en inglés) y de intervalos de confianza 
del 95% (IC95%) ajustados por todas las variables (cuadro 2). 
Por último, se calculó la asociación entre la notificación de 
síntomas de COVID-19 y el resultado positivo de una prueba 
diagnóstica, en un modelo ajustado por todas las demás varia-
bles. Se comprobó la bondad de ajuste de los modelos mediante 
la prueba de Hosmer-Lemeshow. Debido a que la muestra uti-
liza zonas censales e información cartográfica actualizada, no 
se usaron estandarizaciones ni ponderaciones adicionales a las 
recomendadas por el INE. Se usó el paquete estadístico SPSS 
25.0® (IBM SPSS Inc., Estados Unidos de América).

Consideraciones éticas

Los microdatos de la ENH2020 utilizados para este estudio 
son anónimos, de acceso libre y gratuito en la página web del 
INE de Bolivia (24). Por este motivo no se requirieron aproba-
ciones éticas.

RESULTADOS

La muestra total de la población del estudio fue de 24 340 
personas encuestadas; 51,8% fueron mujeres, la media de edad 
fue de 41,3 años (DE: 16,9 años) y 30% se identificó como indí-
gena. Más de la mitad (54,5%) eran económicamente activos, 
esta proporción fue más alta en los hombres que en las muje-
res (una diferencia de 31,3 puntos porcentuales [pp]). Además, 
si bien la mayoría de las personas encuestadas tenía estudios 
de nivel secundario o superior (72,1%), una mayor proporción 
de mujeres contaba con educación primaria en relación con los 
hombres, con una diferencia de 8,3 pp.). La mayoría de las per-
sonas encuestadas vivía en hogares de tipo nuclear completo 
(50,5%) y en zonas urbanas (77,9%). Respecto a las variables 
relacionadas con la COVID-19, 16% notificaron síntomas, 10% 
la realización de una prueba diagnóstica para COVID-19 y 4,2% 
notificó un resultado positivo.

En los cuadros 1, 2, 3 y 4 se muestran las prevalencias y los 
modelos de regresión logística binomial (OR; IC95%) computa-
dos para cada una de las variables dependientes y para ambos 
sexos. En relación con los síntomas de COVID-19, la probabi-
lidad de notificarlos fue mayor para: a) quienes residían en la 
región de los llanos (OR: 1,8; IC95%: 1,6-2,1 para los hombres y 
OR: 2,1; IC95%: 1,9-2,4 para las mujeres); b) quienes no tenían 
empleo (OR: 1,2; IC95%: 1,2-1,4 para los hombres y OR: 1,3; 
IC95%: 1,2-1,5 para las mujeres) y c) las mujeres cuyos ingresos 
se habían reducido (OR: 1,7; IC95%: 1,2-2,4). La probabilidad de 
notificar síntomas fue menor para quienes residían en los valles 
(OR: 0,7; IC95%: 0,6-0,8) y los hombres con educación superior 
(OR: 0,6; IC95%: 0,5-0,7).

En relación con el informe de la realización de una prueba 
de laboratorio para COVID-19, la probabilidad fue mayor para: 
a) quienes tenían educación secundaria (OR: 1,3; IC95%: 1,1-1,7 
para los hombres y OR: 1,4; IC95%: 1,1-1,8 para las mujeres); 
b) tenían educación superior (OR: 2,4; IC95%: 1,9-2,9 para los 
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el año 2020. La prevalencia de positividad en la prueba fue de 
4,2% y fue mayor a la notificada en estudios de seroprevalencia 
de base poblacional realizados en América del Sur (1,45%) (22), 
pero similar a la de estudios previos realizados en Canadá (3%) 
y Países Bajos (5,7%) (10, 11). Los DSS asociados con la notifi-
cación de una prueba diagnóstica fueron contar con educación 
secundaria o superior, trabajar y que los ingresos se hayan man-
tenido, pertenecer a los cuartiles más altos de ingreso (III y IV), 
así como contar con un seguro de salud; todos ellos para hom-
bres y mujeres. Respecto a informar un resultado positivo de 
la prueba, los DSS asociados, para ambos sexos, fueron tener 
educación superior, vivir en hogares compuestos por más de 
una persona, pertenecer al cuartil más alto de ingresos (IV) y 
contar con un seguro de salud. No pertenecer a un grupo étnico 
originario fue un DSS para las mujeres, relacionado a la mayor 
probabilidad de testeo y de positividad.

La probabilidad de notificar síntomas, informar sobre la rea-
lización de una prueba y un resultado positivo se incrementó 
para las personas residentes en los llanos, la región más afec-
tada por la pandemia en el país. Así también, residir en los 
valles se asoció con una mayor probabilidad de notificar una 
prueba. Es necesario precisar algunas características geográ-
ficas, climatológicas y socioeconómicas que pueden explicar 
estas asociaciones.

La región andina abarca 28% del territorio del Estado Pluri-
nacional de Bolivia (de ahora en adelante, Bolivia) y está a más 
de 3 000 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.). Los valles 
abarcan 13% del territorio a 2 500 m.s.n.m., y los llanos ocu-
pan 59% del territorio y se encuentran a 400 m.s.n.m. Pese a 
estas diferencias en extensión, los departamentos de La Paz 
(región andina), Cochabamba (valles) y Santa Cruz (llanos), 
cuentan con 71% del total de 11 millones y medio de habitantes 
de Bolivia. En cuanto al clima anual promedio, la región de los 
llanos es la más cálida (22 ºC a 29 ºC), seguida de los valles  
(15 ºC a 25 ºC) y la región andina (6 ºC a 18 ºC). La región con el 
mayor índice de pobreza es la región andina (41,24%), seguida 
por los valles (38,6%) y los llanos (31%). En cuanto al nivel de 
educación, existe una mayor proporción de personas mayores 
de 19 años que alcanzaron la educación secundaria en los llanos 
(48%), en comparación con la de las regiones andina (37%) y los 
valles (32%) (26).

De todas estas características, el mayor número de autoin-
forme, testeo y diagnóstico positivo en los llanos podría estar 
relacionado con los factores climáticos. Varios estudios han 
demostrado que las temperaturas máximas y la humedad pue-
den influir en la transmisión del virus (27). Se ha notificado 
también el menor uso de mascarillas en zonas con clima cálido 
(28). Por otra parte, aunque existen estudios que informaron 
que residir en regiones de altura (más de 1550 m.s.n.m.) es un 
factor protector para la transmisión del SARS-CoV-2, aunque 
una revisión sistemática muestra que aún falta consenso y  
estudios (29).

Además, la probabilidad de notificar síntomas, el testeo y un 
resultado fue más alta para los mayores de 24 años y disminuyó 
para los residentes de zonas rurales, datos que coincidieron 
con estudios previos. Por un lado, se sabe que la enfermedad 
es menos grave en niños, adolescentes y jóvenes; esto puede 
explicar la notificación más baja de síntomas y testeo. Por otro, a 
diferencia de las rurales, las zonas urbanas han sido el epicentro 
de la pandemia en países de América Latina, por su alta concen-
tración de habitantes, mayor hacinamiento en zonas marginales 

y las malas condiciones de transporte, sumado probablemente 
a la menor movilidad de la población rural durante la primera 
fase de la pandemia (30).

Es necesario analizar estos datos transversales sobre la base 
de que la ENH2020 obtuvo datos de la población que, por un 
lado, declaró haber tenido síntomas de COVID-19 y, por el 
otro, accedió a una prueba diagnóstica. Por lo descrito antes, se 
puede observar que, en relación con los síntomas de COVID-19, 
y en coincidencia con la bibliografía existente (6, 12, 16, 17) los 
grupos considerados vulnerables (residentes de zonas urbanas, 
personas desempleadas o con reducción de ingresos y con edu-
cación primaria) han sido los más afectados. Sin embargo, con 
respecto a la probabilidad de notificar el testeo para COVID-
19, se observó un gradiente de desigualdad donde los grupos 
más aventajados en la sociedad -los que tienen niveles más altos 
de educación, con ingresos más altos y que no pertenecían a 
un grupo étnico originario- tuvieron mayor probabilidad en el 
acceso a las pruebas diagnósticas. Estos datos, al igual que otros 
obtenidos en distintos contextos (11), causan preocupación, ya 
que la evidencia mundial demuestra que estos grupos desaven-
tajados son los más afectados por la COVID-19 y, en países que 
realizan estudios de seroprevalencia nacionales, son los que 
han tenido mayores prevalencias de resultados positivos en las 
pruebas diagnósticas (22).

En Bolivia, la falta de acceso a las pruebas diagnósticas por 
parte de las poblaciones con nivel socioeconómico bajo (con 
menores ingresos y nivel de educación más bajo) puede asociarse 
con otros DSS como, por ejemplo, las condiciones laborales, ya 
que solo 30% de la población económicamente activa pertenece 
al sector formal y cuenta con un seguro de salud, el resto accede 
a un sistema público de salud que se encuentra saturado. Así 
también, al ser un país multicultural, las costumbres, creencias 
y prácticas de medicina tradicional, que constituyen en sí DSS, 
pueden condicionar el reconocimiento de los síntomas y de su 
gravedad, la búsqueda de atención sanitaria y la alfabetización 
en salud. Otros aspectos que explicarían la desigualdad en el 
acceso a las pruebas diagnósticas y que han sido analizados 
para países de contextos similares (31) son la desinformación 
sobre el procedimiento y su costo, y el miedo al estigma y a las 
consecuencias de un resultado positivo, ya que las bajas labora-
les y las cuarentenas no podrían ser asumidas por las personas 
en el sector informal que sobreviven con los ingresos que obtie-
nen al día.

Si bien en todo el mundo los esfuerzos se enfocan en la vacu-
nación contra la COVID-19, es posible asegurar que la pandemia 
está aún lejos de terminar, como lo demuestran los incremen-
tos de contagios y nuevas variantes de preocupación (2). Por 
tanto, es crucial reconocer que la determinación social puede 
influir no solo en la exposición al SARS-CoV-2, sino en el acceso 
a pruebas diagnósticas, tratamiento y búsqueda de atención 
en salud (1,7,8,32). Alcanzar la equidad en el acceso a pruebas 
diagnósticas y solucionar las barreras que se presentan para su 
realización en los países de bajo y mediano ingreso, deben ser 
una prioridad mundial, ya que la falta del diagnóstico opor-
tuno y la circulación del virus puede derivar en la aparición 
de nuevas olas epidémicas y variantes del virus. Además, es 
muy probable que las mismas barreras que impiden el acceso al 
testeo sean las que impidan alcanzar las metas de vacunación 
contra la COVID-19.

Entre las limitaciones, la primera es la imposibilidad de 
determinar causalidad por su diseño transversal. Sin embargo, 
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trabajar y que los ingresos se hayan mantenido y pertenecer a 
cuartiles de ingreso más ricos y contar con un seguro de salud 
(DSS intermedios).

Se evidencia la importancia de recopilar información sobre 
los DSS a nivel regional y nacional. La presencia de gradien-
tes de desigualdad en el autoinforme de síntomas y de acceso 
al testeo para COVID-19 es un hecho que amerita respuestas 
oportunas por parte de los Estados, orientando las políticas y 
los servicios de salud hacia los grupos vulnerables excluidos 
en el acceso a un diagnóstico oportuno en esta y en futuras 
pandemias. La identificación de los determinantes culturales 
es esencial para favorecer la equidad en la alfabetización en  
salud.

También, se recomienda que las futuras encuestas de hogares 
incluyan instrumentos validados que clasifiquen los síntomas 
e información sobre el tipo de prueba diagnóstica realizada, 
comorbilidades y acceso a la vacunación contra la COVID-19.

Contribución de los autores. AMAU concibió el estudio ori-
ginal, analizó los datos y escribió el primer borrador. Todos 
los autores contribuyeron a la interpretación, redacción de los 
resultados y discusión, y también revisaron y aprobaron la ver-
sión final.
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sariamente los criterios ni la política de la RPSP/PJPH o de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS).

los datos analizados poseen validez externa para la población 
boliviana, y mitigan de alguna manera los sesgos de selección 
de estudios conducidos en entornos sanitarios (15), además de 
que permiten analizar la determinación social de la COVID-19. 
Luego, si bien los síntomas de COVID-19 notificados pueden 
confundirse con los de otras infecciones, algunos estudios que 
acompañaron encuestas sindrómicas con pruebas diagnósticas 
demostraron una probabilidad muy alta de que los síntomas 
autoinformados correspondan a la COVID-19 (10,33-35). Al 
igual que en este estudio, se encontró una probabilidad alta de 
notificar una prueba positiva para COVID-19.

Una fortaleza del estudio, la misma que la de un estudio 
innovador previo (11), fue incluir como variable resultado al 
autoinforme de testeo, para analizar diferencias en su acceso.

Conclusiones

Los resultados del estudio demuestran la determinación 
social de la COVID-19. Los DSS estructurales asociados con 
una mayor probabilidad de notificar síntomas de COVID-19 
fueron residir en las regiones de los valles y llanos de Bolivia; 
por otra parte, tener un nivel de educación superior se asoció a 
una menor probabilidad en los hombres. Los DSS intermedia-
rios asociados a una mayor probabilidad fueron ser personas 
trabajadoras, desempleadas y, en el caso de las mujeres, ser tra-
bajadoras y que sus ingresos hayan disminuido.

En relación con el acceso al testeo para COVID-19 y notificar 
un resultado positivo, en ambos sexos, los DSS asociados a una 
mayor probabilidad de notificarlos fueron contar con educación 
superior y residir en la región de los llanos (DSS estructurales), 
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Social determinants associated with self-reporting of symptoms and access 
to COVID-19 testing and diagnosis in the Plurinational State of Bolivia

ABSTRACT Objective. To identify the prevalence of self-reporting of symptoms and access to testing and diagnosis of 
coronavirus-19 disease (COVID-19), as well as its association with social determinants of health (SDH).

 Methods. Cross-sectional study with a sample of 11 728 men and 12 612 women over the age of 17, based on 
the National Household Survey 2020. The dependent variables were the self-reporting of symptoms, access 
to testing, and a positive COVID-19 test. The independent variables were age, educational level, area of 
residence and geographic area, ethnicity, type of household, income per capita, occupation, and health insu-
rance. Prevalences, bivariate associations, and binomial logistical regression models (odds ratio (OR), and 
95% confidence interval (CI95%) were calculated.

 Results. Of the total individuals included, 16% reported symptoms, 10% a test, and 4.2% a positive COVID-19 
test. Inequalities were observed in the reporting of COVID—19 symptoms, with a higher probability in women 
whose income had fallen (OR: 1.7; CI95%: 1.2–2.4) and unemployed persons (OR: 1.2; CI95%: 1.1–1.4 for 
men and OR: 1.3; CI95%: 1.5–1.5 for women). In contrast, with respect to access to diagnostic tests, the 
highest probability was observed in people with higher education (OR: 2.4; CI95%: 1.9–2.9 for men and OR: 
2.7; CI95%: 2.2–3.4 for women), whose income was maintained (OR: 1.5; CI95%: 1.3–1.9 for men and OR: 1.7; 
CI95%: 1.4–2.0 for women) and those in the highest quartile of per capita household income (OR: 2.0; CI95%: 
1.6–2.5 for men and OR: 1.6; CI95%: 1.3–2.0 for women). The probability of reporting symptoms and getting 
tested, and being diagnosed with COVID-19 increased with age for people with health insurance and those 
living in the llanos region; however, it decreased for residents of rural areas.

 Conclusions. There are inequalities in access to testing and the reporting of COVID-19 symptoms.

Keywords Social determinants of health; COVID-19; self report; diagnosis; health inequalitiy monitoring; Bolivia.

Determinantes sociais associados ao autorrelato de sintomas, acesso a 
testagem e diagnóstico de COVID-19 no Estado Plurinacional da Bolívia

RESUMO Objetivo. Identificar a prevalência de sintomas autorreferidos, acesso a testagem e acesso ao diagnóstico 
da doença do coronavírus de 2019 (COVID-19), bem como sua associação com os determinantes sociais da 
saúde (DSS).

 Métodos. Estudo transversal com amostra de 11 728 homens e 12 612 mulheres com mais de 17 anos, com 
base na Pesquisa Nacional de Domicílios de 2020. As variáveis dependentes foram sintomas autorreferidos, 
acesso ao teste e teste positivo para COVID-19. As variáveis independentes foram idade, escolaridade, tipo e 
local de residência, etnia, tipo de domicílio, renda per capita, atividade e plano de saúde. Foram calculados 
prevalência, associações bivariadas e modelos de regressão logística binomial (odds ratio [OR] e intervalo de 
confiança de 95% [IC95%]).

 Resultados. Do total de pessoas incluídas, 16% relataram sintomas; 10%, realização de teste; e 4,2%, um 
teste positivo para COVID-19. Houve desigualdades no relato de sintomas de COVID-19, com maior proba-
bilidade em mulheres cuja renda havia diminuído (OR: 1,7; IC95%: 1,2-2,4) e que estavam desempregadas 
(OR: 1,2; IC95%: 1,1 -1,4 para homens e OR: 1,3; IC95%: 1,5-1,5 para mulheres). Em contrapartida, quanto 
ao acesso a exames diagnósticos, a maior probabilidade foi observada em pessoas com nível superior (OR: 
2,4; IC95%: 1,9-2,9 para homens e OR: 2,7; IC95%: 2,2-3,4 para mulheres) cuja renda foi mantida (OR: 1,5; 
IC95%: 1,3-1,9 para homens e OR: 1,7; IC95%: 1,4- 2,0 para mulheres) e pertencentes ao maior quartil de 
renda domiciliar per capita (OR: 2,0; IC95%: 1,6-2,5 para homens e OR: 1,6; IC95%: 1,3-2,0 para mulheres). 
A probabilidade de relatar sintomas, fazer o teste e ser diagnosticado com COVID-19 aumentou com a idade 
e foi maior nos casos de pessoas que têm plano de saúde e nos de moradores da região dos llanos. Por outro 
lado, foi menor nos casos de moradores de áreas rurais.

 Conclusões. Existem desigualdades no acesso a testes e na notificação de sintomas de COVID-19.

Palabras-chave Determinantes sociais da saúde; COVID-19; autorrelato; diagnóstico; Informes sobre desigualdade em saúde; 

Bolívia.
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