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INTRODUCCION

LA DISTRIBUCION DEL
INGRESO EN

COLOMBIA

BREVE DESCRIPCION DE FUENTES Y METODOS

DATOS MACROECONOMICOS

Existen cuatro estimaciones básicas de las Cuentas Nacionales de Colombia en el Siglo XX. Como parte
del estudio efectuado por el BIRF (Banco Mundial) sobre el país en 1950, en 1949 Torfs efectuó un primer
cálculo para el período 1938-1948. El Banco Central calculó los números básicos para las Cuentas
Nacionales anuales desde 1945 hasta 1953 (Banco de la República, Informes del Gerente). A principios
de los años cincuenta, una misión de la Comisión Económica para la América Latina, CEPAL, estableció
una base más firme para calcular el Ingreso Nacional. Utilizando el año 1953 como base para el nivel del
ingreso, ellos reconstruyeron las Cuentas Nacionales desde 1925 (CEPAL, 1957). El cálculo permitió al
Banco de la República calcular los números oficiales entre 1950 y 1970, siguiendo los procedimientos
sugeridos por las Naciones Unidas, Revisión 1 (Banco de la República, 1971). Las mejoras metodológicas
sugeridas por la Revisión 2 fueron adoptadas por el Banco para calcular las cuentas desde 1970 hasta
1980, con 1970 como nueva base (Banco de la República, 1981). Finalmente, el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística, DANE, calculó los números oficiales para las Cuentas Nacionales
desde 1980, siguiendo la metodología sugerida por las Naciones Unidas, Revisión 3. Adoptando el año
1975 como base, las cuentas básicas fueron recalculadas desde 1965 (DANE, 1989).

Los números presentados en los Cuadros 1 a 6 son el.encadenamiento de las series del DANE (1965-
1988), Banco de la República (1950-1965) y CEPAL (1925-1950) con algunas modificaciones. A precios
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INTRODUCCION

constantes de 1975, el Producto Interno Bruto, PIB, sectorial está valorado a costo de los factores. Para ·
el cálculo sectorial a precios corrientes, los índices de precios resultan de encadenar las estimaciones de
Berry para 1938-1950 (Berry 1972, 1973, 1983, apéndice estadístico) con series de deflactores implícitas
después de 1950. Por tipo de demanda, el Producto Interno Bruto, PIB, está calculado a precios de
mercado. Con el fin de mantener la consistencia entre sus componentes, las discrepancias residuales se
ajustaron con el consumo privado. Para el cálculo nominal de las fuentes de demanda, se mantuvieron los
niveles observados de exportaciones e importaciones, calculando el deflactor implícito. Todos los demás
precios son implícitos y el índice de deflación del consumo se ajusta a las discrepancias.

Los cuadros 7 y 8 presentan información básica sobre la estructuracomercial. Las exportaciones de bienes
agrícolas, combustibles y productos industriales son transcripciones de los Anuarios de Comercio Exterior
en pesos y se expresan como proporción del PIB nominal (Cuadro 7). La segunda sección de esta Tabla
presenta las predicciones para la estructura de exportaciones a partir de los patrones de Chenery Syrquin
(1989) y también como una proporción del PIB. Elíndice de orientación comercial (última columna) es la
diferencia entre la participación observada de los bienes primarios de exportación y la participación
observada (columna 5 menos columna 9). El Cuadro 8 detalla las series de la tasa de cambio y el precio
en dólares de una libra de café. La fuente es el Banco de la República, Informe del Gerente. La columna
3 reporta la importación de mercancías, evaluadas al precio del CIF, de acuerdo con los Anuarios
Generales de Estadística (varios años). Los aranceles fueron tomados de la CEPAL (1957) hasta 1953
y del DANE, con base en "reconocimientos". Las columnas 4 a 7 registran la importancia de la protección
arancelaria, como una proporción de las importaciones o como un porcentaje del PIB.

LAS CUENTAS DE CAPITAL

El cálculo de la Inversión y los Inventarios del capital físico por sector (Cuadros 9 y 10) se apoya en la
información anterior. La CEPAL (1957) calculó la inversión sectorial estimada para el período 1925-1953
y las existencias de capital social para 1949. Información complementaria permitió separar la inversión por
clases de bienes entre los diferentes sectores después de 1950. En la agricultura, la información sobre
inversión y mejora en las tierras proviene de Cuentas Nacionales; para inversión en maquinaria, el
Ministerio de Agricultura (1981) y Kalmanovitz (1977) proporcionan los cálculos de importación de
tractores y otras clases de maquinaria. Se utilizaron esos números entre 1950 y 1965 y la información sobre
inversión en maquinaria agrícola suministrada por las cuentas del DANE después de 1965. Para la
industria, se combinó información de la Encuesta Anual Manufacturera e importación de máquinas y
equipos industriales. La inversión en servicios resulta como un residuo. Para las series de Inversión a
precios de 1975, se adoptó el método de inventario perpetuo para calcular los capitales sociales por sector
y clase de bienes. Las tasas de depreciación son aquellas sugeridas por Jorgenson-Fraumeni (1989).

Los cálculos de capital humano están basados en una mezcla de información proveniente de los flujos e
inventarios de la educación. En el cuadro 9, el número de estudiantes matriculados en cada nivel escolar
proviene del DANE (Anuario General de Estadística 1935-1967 y Colombia Estadística, 1988). Las tasas
de las matrículas están definidas como una proporción de los grupos de la población por edades: de 6 a
11 para primaria, de 12 a 17 para bachillerato y de 18 a 24 para universidad. La información sirve para
calcular la estadística básica de matrículas de el Cuadro 10. Como lo sugirió Behrman (1987), la media
esperada de la educación asigna un valor a la proporción de estudiantes en primaria, bachillerato y
universidad de alrededor del 5, 6 y 5 -el número de años- respectivamente. Tanto la media como la varianza
están calculadas con y sin los que no asistieron a los colegios. Las probabilidades de transición resultan
de comparar las proporciones de estudiantes observados en los distintos niveles de educación, con el
rezago correspondiente.

Los censos de población de 1938, 1951, 1964, 1973 y 1985 se utilizaron para generar información sobre
el nivel y varianza de la educación de la fuerza laboral. Los censos publicaron el nivel de educación
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1NTRODUCCION-

alcanzado por empleados, clasificados en 7 categorías: sin educación, primaria completa e incompleta,
bachillerato completo e incompleto y universidad completa e incompleta. La media y la varianza para los
años de los censos se calculó asignando 0, 3, 5, 8, 11 y 14 años de educación para cada categoría. Los
números de este cálculo directo se encuentran en la Sección II-B dell Cuadro 13. Para mejorar la precisión
de estos cálculos y obtener información con una base más continua, se utilizó con mayor intensidad la
información publicadasobre la estructura educativa de la población clasificada por grupos de edades. Este
procedimiento fue sugerido por Kaneko (1987) y Horn-Arriagada (1986). Con todos los censos y algunas
encuestas a hogares (EH 19 en 1978 y EH 60 EN 1988), se siguió la media y la varianza de la educación
de cada generación durante el último siglo (columnas 2 y 3 de la Sección I). Utilizando la estructura de
edades de la población en cada quinquenio después de 1940 y las tasas de participación promedio de cada
grupo de edades, se calculó la media y la varianza en la educaci6n de la fuerza laboral en cada período
de cinco años (Sección II-A). Al compararlos con la media y la varianza de la educación según micro datos
de 1971, 1978 y 1988, estos cálculos de varianza resultaron muy confiables. Sin embargo, el método
subestimó el nivel promedio de educación, debido probablemente a que no tuvo en cuenta la relación entre
la educación más alta y la participación creciente. Para el análisis efectuado en el Capítulo III, se utilizó
la media calculada con el método directo y la variación provenientes de las generaciones consideradas.

Los flujos y los stocks de capital humano están calculados por medio de dos procedimientos alternativos.
El Cuadro 14 proporciona la información utilizada en el cálculo de los flujos de inversión. La columna 3
presenta la participación esperada de ingreso nacional utilizado en educación, según los patrones de
Chenery-Syrquin. La Columna 4 presenta el gasto observado en educación efectuado por el sector público
desde 1936 hasta 1986, expresado en la Columna 5 como una proporción del Ingreso Nacional. Este
componente constituye el costo monetario de la acumulación de capital humano. El cálculo de los costos
de oportunidad utiliza información del número de años durante los cuales la población permaneció en los
planteles educativos, valorando los salarios dejados de percibir. El Cuadro 15 proporciona información
para calcular los stocks de capital humano. La educación media de la fuerza laboral urbana está calculada
restando los años de educación de la población involucrada en la agricultura del número de años de
educación de toda la fuerza laboral. La columna 2 presenta las series. Cuando se multiplica por el número
de empleados en actividades no agrícolas, se obtiene un cálculo del inventario físico de educación.
Siguiendo la metodología de Jorgenson-Fraumeni (1989), en la columna 3 se valora este inventario a los
precios de 1975. Se supone que la población descuenta una fuente de ingresos en un período largo de
tiempo de cada año de educación (la tasa promedio de retorno a la educación durante 1936 a 1986 por
el salario para el trabajo no calificado en 1975) con una tasa de descuento del 9%. Los precios de
adquisición y rentade cada año de educación están calculados con la metodología sugerida por Jorgenson
(1989).

El Cuadro 16 utiliza la información de los insumos y productos sectoriales para calcular la Productividad
Total de los Factores en la agricultura y en el resto de la economía. El capital físico está valorado a los
precios de 1938. El trabajo puro presenta el número de empleados. La tierra está medida por hectáreas,
como lo registran Berry (1973) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación,
FAO, (varios años). El capital humano representa los años de educación de la fuerza laboral urbana. El
cálculo del nivel agregado de los insumos utiliza información sobre las participaciones de cada factor en
1938 (Tabla IV-4) y la estructura de la función de producción agrupada CES en dos niveles. La proporción
del producto a los insumos agregados es una medida de productividad total de los factores.

DISTRIBUCION FUNCIONAL DEL INGRESO

Los Cuadros 17 y 18 presentan la compilación de los salarios para el trabajo no calificado (peones) en la
agricultura. Desde 1935, las oficinas de estadística de cada población del país recogen información
trimestral sobre los salarios pagados. Había información disponible según el género y el clima de cada
departamento. Se utilizó información geográfica sobre la distribución de la tierra por clima para obtener

21



INTRODUCCION

el salario principal para cada departamento y género (DANE, 1988). Se utilizó la participación de la mujer
en la fuerza laboral agrícola (provenientede los censos) paraobtener un salario agregadopordepartamento.
Los cuadros 17 y 17b detallan los resultados obtenidos en 18 departamentos' de 1935 a 1970 y de 1976
a 1988.

El cálculo de los salarios en la agricultura de toda la nación y para todo el período tuvo dos etapas. Para
obtener los subagregados regionales en la primera etapa, se ponderaron los salarios porcadadepartamento
según su participación en la fuerza laboral agrícoladurante el período. Boyacá, Cauca, Córdoba y Nariño
están clasificados como áreas tradicionales; Caldas, Valle, Tolima y Meta, como modernos y el resto
aparece bajo la categoría mixta. Estas regiones están identificadas por el comportamiento cíclico de los
salarios. Para el período sobre el cual se encuentra información, los salarios regionales están valorados
por su importancia en la fuerza laboral para obtener el salario nacional en la agricultura. En la segunda
etapa, se llenó la brecha para el período 1971-1975, años para los que no se había recopilado la
información primaria. Se utilizó información sobre su comportamiento cíclico para calcular los salarios
agrícolas en cada región. Como lo muestra el Cuadro A-1, los salarios relativos para los trabajos no
calificados en la agricultura y la construcción se mueven con el ciclo de la actividad económica. La
elasticidad de la reacción al ciclo es mayor en las áreas modernas que en las regiones tradicionales. A partir
de los salarios en la construcción del período, se utilizó la predicción de las ecuaciones para calcular los
salarios agrícolas por región en 1971, 1972, 1973, 1974 y 1975.

La información permite calcular la varianza interregional de los salarios en la agricultura. Los salarios
medios en los 18 departamentos se utilizaron en la Columna 5 para calcular esta varianza. La Columna
6 utiliza información adicional sobre los salarios: los límites superiores e inferiores de los salarios
observados en cada departamento. Esta información, no disponible en publicaciones durante todo el
período, está más cerca a la varianza estimada con microdatos.

Los Cuadros 19, 20 y 21 presentan el procedimiento implementado para derivar el ingreso laboral
promedio en las áreas urbanas durante el período. Se adoptó la metodología sugerida por Reyes (1986),
perfeccionando la información básica sobre empleo y salarios. Partiendo de la población para las áreas
rurales y urbanas, la fuerza laboral se calculó interpolando información sobre las tasas de participación
proveniente de los censos y encuestas efectuadas en hogares (columnas 4 y 5, Cuadro 19). Después de
restar el desempleo, (última columna), se obtiene el número de personas empleadas en las áreas rurales
y urbanas (Cuadro 20, columnas 2 y 4). Pero no todas las personas de las áreas rurales están empleadas
en la agricultura. Interpolando algunos puntos donde se observó esta participación, se llegó a los cálculos
finales de empleo dentro y fuera de la agricultura en las columnas 3 y 5. Por otra parte, se pudieron
reconstruir las cifras de empleo de cuatro sectores no agrícolas. La Encuesta Anual Manufacturera
suministra información sobre el empleo en firmas industriales con más de 10 trabajadores. La CEPAL
suministra los datos sobre el empleo en el sector público (1957) hasta 1953, Reyes (1986) los suministra
desde este año hasta 1970 y Urrea y Corchuelo (1987) para los últimos 20 años. Se calculó la participación
de los trabajadores independientes de la fuerza laboral urbana usando información de encuestas en
hogares durante el período. El empleo en la construcción es la proporción de la nóminade salarios en las
cuentas nacionales sobre el salario promedio. Después de restar el empleo en estos cuatro sectores,
queda el empleo residual presentado en la última columna del Cuadro 20.

El Cuadro 21 presenta los salarios promedio de los cuatro sectores urbanos identificados después de
1950. Para la industria, se utilizaron los salarios pagados por empresas con más de 10 empleados, según
la Encuesta Anual Manufacturera. Carrizosa y Urdinola (1989) proporcionan una series de salarios en la

1 Algunos departamentos de gran tamaño fueron divididos en departamentos más pequeños durante el período, como el Viejo Caldas
y Bolívar. Se ha conservado el departamento original como unidad de análisis, porque la agregación es posible en un período
posterior, pero no en los años anteriores.
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construcción para trabajadores no calificados (ayudantes). De 1970 hasta 1988, se encuentran salarios
adicionales para la construcción en 10 ciudades: maestros y albañiles. Se utilizó la estructura de salarios
promedio de este sector para calcular el salario promedio para todo el período. Los salarios para
empleados públicos provienen de las mismas fuentes mencionadas. Los salarios para trabajadores
informales están representados por los trabajadores de empresas con menos de 10 empleados antes de
1975 y los salarios promedio de trabajadores independientes están registrados por encuestas en hogares
en las cuatro ciudades más grandes del país. Los salarios para el resto de los empleados está calculado
como un residuo: la proporción de la nómina de pagos de las cuentas nacionales (remanente después de
la resta de los salarios anteriores) sobre el empleo estimado. La Columna 6 presenta el promedio salarial
y la 7 calcula el ingreso laboral promedio para la economía urbana, incluyendo los ingresos del trabajador
independiente. Para el período anterior a 1950, se usaron las series de salarios urbanos promedio
calculadas por la Contraloría General de la República entre 1939 y 19532

El Cuadro 22 utiliza todas estas series de salarios para calcular la evolución de las retribuciones al capital
humano. La Columna 1 detalla los salarios de las áreas urbanas. La Columna 2, el salario diario en la
agriculturase multiplica por el número promedio de días trabajados (interpolando información de principios
de los añoscincuenta, de 1964, 1971, 1978 y 1988) para obtener un salario anual. Para obtener el salario
para el trabajo no calificado en la construcción (Columna 4) se aplicó el mismo procedimiento. Sin
embargo, la pieza clave de información del Cuadro es el salario para el trabajo puro en las áreas urbanas.
El comportamiento cíclico de los salarios relativos para el trabajo no calificado indica que el trabajador rural
participa de algunas rentas de la agricultura. Para derivar el salario para el trabajo puro urbano, se debe
suprimir este componente de la renta. Se supone que el salario puro urbano coincide con el salario agrícola
durante la parte baja del ciclo económico. Durante los auges (relacionadós en Colombia, en términos
agrícolas, con las mejoras del comercio inducidas por los precios internacionales), se suprimió la
diferencial explicada por el ciclo en las regresiones empíricas del Cuadro A-1. La serie de salarios al trabajo
puro en las áreas urbanas se encuentra en la Columna 3. La segunda sección del Cuadro presenta sólo
las brechas salariales resultantes de estas series, causadas por la educación.

El Cuadro 23 calcula las retribuciones al capital humano, comparando la brecha salarial promedio con el
nivel de educación de la fuerza laboral, suponiendo que el salario para el trabajo puro refleja los pagos a
los trabajadores sin educación. Las tresprimeras columnas presentan información sobre la educación. La
Columna 1 muestra la evolución de la educaci6n promedio para toda la población, calculada con el método
explicado en el Cuadro 14. La Columna 2 calcula la.educación de la fuerza laboral urbana. La Columna
3 compara esta evolución con las predicciones de un patrón internacional. Las últimas cuatro columnas
presentan cálculos alternativos de las retribuciones a la educación. Las columnas 4, 5 y 6 son cálculos del
método directo sugerido por Psacharopoulos (1980). La Columna 7 es una revisión de literatura sobre las
retribuciones al capital humano, calculadas aplicando la ecuación de Mincer a los datos de una encuesta
en hogares efectuada después de 1964, incluyendo algunos cálculos propios.

Los Cuadros 24, 25 y 26 presentan el cálculo de la distribución factorial del ingreso en Colombia en los
últimos cincuenta años, usando la información anterior sobre salarios y empleo, y sobre el valor nominal
agregado de acuerdo con los costos de los factores. El Cuadro 24 detalla la serie de empleos y salarios
mencionada anteriormente. La últimas columnassuman las tasas de depreciación utilizadas para calcular
los inventarios de capital. El Cuadro 25 descompone el valor nominal agregado de la agricultura y el resto
de la economía en sus pagos a los factores principales. Con información directa sobre los pagos al trabajo
puro, al capital humano y a la depreciación, el excedente está calculado como un residuo. Finalmente, el
Cuadro 26 calcula la participación de cada uno de los cuatro factores básicos en el Ingreso Nacional neto
de depreciación.

2 La metodología de las series está descrita en Abrizqueta (1940b) y los resultados están recopilados en varios puntos del Anuario
General de Estadística. Esta serie fue utilizada por la CEPAL (1957) un su estudio y por los primeros cálculos de las Cuentas
Nacionales efectuados por el Banco de la República.
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EL CALCULO DE LA DISTRIBUCION DEL INGRESO INDIVIDUAL

Si hubiera habido encuestas confiables efectuadas en hogares a nivel nacional, con metodología
comparable a lo largo del tiempo y con resultados consistentes con las cuentas nacionales, el análisis
histórico de la distribución del ingreso sería muy fácil de hacer. Desafortunadamente, en la mayoría de los
países, este no es el caso. Probablemente la falta de datos históricos en estos países explica por qué la
mayoría de los investigadores se basan en la información de corte transversal para comprobar la
relevancia empírica de las hipótesis kuznetsianas en la literatura sobre el Desarrollo Económico. Pero esa
no es la única altemativa. En algunos países se puede encontrar información primaria sobre la dispersión
de los ingresos para ciertos grupos de población, correspondiente a períodos de tiempo prolongados. En
el caso de Colombia, se encontró la información correspondiente a los últimos cincuenta años. Cuando
es así, es posible reconstruir la información básica sobre la evolución intertemporal de la distribución del
ingreso en un país. Se requiere un procedimiento de agregación de esta información parcial para obtener
un cálculo de la distribución general del ingreso, comparable a lo largo del tiempo y consistente con el
ingreso nacional.

Esta sección final presenta la metodología de reconciliación de los datos provenientes de diferentes
fuentes sobre la distribución del ingreso, manteniendo las propiedades estadísticas y económicas de la
información primaria. La primera sección describe la información requerida para obtener una estimación
global sobre la distribución del ingreso. La siguiente sección explica.el método para integrar esta
información. Finalmente, la última sección presenta los estimativos finales de distribución del ingreso.

Información primaria disponible

Cualquier sociedad compleja está conformada por grupos con diferente nivel y disp rsión de sus ingresos.
La distribución general del ingreso en una sociedad depende de la importancia r iva de los distintos
grupos poblacionales, de sus diferencias de ingreso y de la dispersión de los ing sos dentro de cada
grupo. Por lo tanto, los insumos básicos requeridos para calcular la distribución general son el tamaño de
los distintos grupos, su ingreso medio y la desigualdad del ingreso dentro de cada grupo. Esta información
se ha recopilado para los años 1988, 1978, 1971, 1964, 1951 y 1938.

Debido al énfasis sobre el mercado laboral y la disponibilidad de información en este nivel, la unidad básica
de análisis escogida fue la población empleada.Se dividió la economía colombiana en seis grupos, de
acuerdo con su estatus ocupacional y sector de desempeño: asalariados, independientes y propietarios,
tanto erda agricultura como en las demás actividades.

La información sobre el tamaño de cada sector/grupo de ocupación se derivó de encuestas en hogares
en 1988, 1978 y 1971 y de los censos de población de 1964, 1951 y 1938. Todos los datos fueron ajustados
por cobertura, de acuerdo con los cálculos demográficos más recientes*Los datos aparecen en la Sección
a del Cuadro A-2.

Los niveles de ingreso para cada grupo se derivaron de la combinación de encuestas en hogares, de las
cuentas nacionales y de encuestas sobre el salario a nivel de establecimientos. En esta derivación se
siguieron tres criterios básicos. El producto de los salarios por persona y del empleo asalariado deben ser
consistentes con la n6mina de pagosde las cuentas nacionales. La proporción del ingreso de trabajadores
independientes con los salarios pagados debe ser consistente con la información obtenida de las

* Martínez-Escobar (1988) y las Naciones Unidas proporcionaron los análisis más actualizados sobre la información demográfica
del país en los últimos 40 años.
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encuestas en hogares o con cualquier otra información'. Finalmente, el nivel promedio del ingreso no
laboral debe resultar de dividir por el tamaño los excedentes recibidos por las familias en las cuentas
nacionales, después de descontar los ingresos de los trabajadores independientes. La Sección B del
Cuadro A-2 contiene esta información, en términos nominales y deflactados por el índice de deflactación
implícito del consumo en las cuentas nacionales.

La información para la dispersión delingresode cada grupo provino de encuestas en hogares, en los años
en que estaban disponibles. Para 1988, 1978 y 1971, se utilizaron micro datos de encuestas nacionales,
de calidad razonable y metodología comparable, para calcular los Coeficientes de Gini y las variaciones
del logaritmo del ingreso de cada uno de los seis grupos considerados6. Para los años anteriores a 1971,
cuandotodavía no se habían inventado las encuestas nacionales, se hizo una mezclade diferentes fuentes
de información para los diferentes grupos. Para la fuerza laboral urbana existen encuestas en hogares,
disponibles desde mediados de los años sesenta, principios de los cincuenta y finales de los treinta6. Se
calcularon los Coeficientes de Gini y las variaciones logarítmicas utilizando la información publicada. La
información del censo de 1945 sobre industria también se utilizó para examinar la evolución durante los
comienzos del período. Para la desigualdad del ingreso de los trabajadores del sector agrícola, se utilizó
información directa sobre los salarios mínimo, medio y más alto reportados en cada población y región del
país entre 1937 y 19707. La dispersión de los ingresos no laborales está calculada utilizando fuentes de
información complementarias. La concentración de rentas de tierras desde 1938 hasta 1964 fue calculada
en tres etapas. Para 1960 y 1951 estaba disponible la distribución de tierras por tamaño de las fincas*. La
distribución de tierra física fue corregida por la calidad de la tierra en fincas de diferentes tamaños, tal como
lo estimaron Berry y Padilla en su cálculo de la distribución del ingreso para los productores agrícolas en
1960. Finalmente, la distribución de las rentas de tierras fue derivada como un residuo después de restar
la cantidad y la dispersión de los salarios del ingreso de los productores, de acuerdo con la metodología
explicada en la siguiente sección".

Conservando el grado total de desigualdad del ingreso no laboral en la agricultura, los coeficientes de Gini
para los propietarios y los campesinos fue interpolado de acuerdo con la proporción que presentaron en
1970. Este procedimiento fue aplicado para 1964 y 1951. A falta de información sobre la distribución de
las tierras en 1938, se utilizó el nivel de 1951 como sustituto. Finalmente, los reportes tributarios

4 Abrizqueta (1940b) suministra información de finales de la década de los treinta sobre salarios según el tamaño de la empresa.
Para principios de los cincuenta, Nelson y otros (1969) también calcularon la proporción entre los salarios formales y los informales.

s Se utilizó la Encuesta en Hogares 4 (EH4 de la Sigla Oficial) para 1971, EH19 para 1978 y una combinación de EH60 en las áreas
urbanas y la Encuesta Rural para 1988. La metodología para el último cálculo está explicada en Londoño (1989d y 1989e).

6 Para 108 años sesenta la mejor referencia es Urrutiay Villalba (1969). Slighton (1968), Ortega y Prieto (1967) y Fields (1979) también

revisaron la información sobre las ciudades principales en este período. Los datos para 1953 provienen de una encuesta sobre el
presupuesto efectuado en las siete ciudades más grandes, según lo reportado por el DANE (1955) y lo analizado por Taylor (1967).
Losdatosdefinalesdelosañostreintaprovienendeencuestassobrefuerza laboral efectuadas en Bogotá(1936y 1939) y en Medellín
(1938), según los reportes de Hamberg (1939, 1940) y Abrizqueta (1940 y 1944).

7 En su análisis del censo de 1973 en Colombia, Schultz y Fields (1977) encontraron que la región era el factor principal para explicar
la variación de los salarios rurales.

* La información del censo de 1960 se encuentra analizada en Berry y Padilla (1970). El apéndice estadístico de CEPAL (1957)

presenta la distribución de tierras en 1951. LLorente y otros (1984) también calculan la distribución de tierra física en 1960, 1972 y
1984.

* Este procedimiento difiere de aquel adoptado por Berry y Padilla, pues ellos asumieron un seudo-Gini negativo para el trabajo,
exagerando la contribución de las rentas a la tierra en la concentración de los ingresos provenientes de la agricultura.
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proporcionaron la información básica para el cálculo de la desigualdad de las utilidades urbanas percibidas
por las familias a mediados y finales de los años cincuenta y mediados de los sesenta'

En la sección inferior del Cuadro A-2 aparece el conjunto de información sobre la dispersión del ingreso
dentro de los seis grupos definidos.

Método de agregaci6n

La sección anterior describió la inforrnación básica sobre el empleo, el ingreso medio y la dispersión de
los ingresos para las seis categorías socio-económicas principalesque componen la economíacolombiana.
Con el fin de obtener los estimativos de la distribución global del ingreso, se deben reconciliar estos datos
desiguales, provenientes de fuentes distintas. Para ello, se utilizó la técnica desarrollada por Robinson
(1976b) que consiste sencillamente en agregar, numéricamente, un número diferente de distribuciones de
ingreso dentro de cada grupo, con formas funcionales y parámetros conocidos.

Se asume que la distribución del ingreso dentro de cada grupo está dada por una función distributiva de
probabilidad de forma

fi (YlO,)

donde Y se refiere a la variable del ingreso, Qi es un vector de parámetros de cada distribución y fi refleja
la forma funcional que caracteriza la distribución dentro de cada grupo.

La distribución lognormal es una forma funcional general y manejable. También parece ajustarse muy bien
a los datos en la mayoría de las economías, incluyendo a la colombiana".

Se puede representar como una función de dos parámetros ya disponibles: la varianza del logaritmo del
ingreso y el ingreso medio. Contando con información sobre ladispersión del ingreso dentro de cada grupo
y su ingreso promedio, se puede calcular el logaritmo medio (Ui) mediante esta relación:

U, = In (Y,) - 1/2 o2'

La distribución total del ingreso es una sumatoria ponderada de las distribuciones por grupos:

f(Y/o= N,f, [y,/(U,+O,)])

donde los valores N, representan las participaciones de la población y el vector O es el conjunto de las
varianzas logarítmicas y del logaritmo medio del ingreso para cada grupo. La función de distribución total
es la suma de distribuciones: un promedio ponderado de las funciones separadas entre los grupos.

io Higuita (1937) suministró el primer cálculo del coeficiente de Gini a partir de los reportes tributarios de 1935, 1936, 1937 y 1918.
CEPAL (1957) proporciona información para mediados de los años cincuenta.

* El trabajo clásico sobre la materia fue realizado por Aitchinson y Brown (1957). La distribución logarítmica normal. Cambridge,
Cambridge University Press. Una encuesta muy útil fue proporcionada por Johnson y Kotz (1970). Distribuciones continuas
invariables. Boston, Houghton Mifflin. Una aplicaciónempírica para la economíacolombianase encuentraen Polibio Córdoba (1971).
Análisis econométrico de la distribución del ingreso en 1970. Bogotá, Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
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Dadas estas funciones, es factible generar numéricamente la distribución total con el algoritmo de
computador diseñado por Robinson'* (1976) y adaptado por el autor para este efecto en un computador
personal'*. Cualquier estadística para la distribución total (que depende del conjunto parámetro) y de las
participaciones de la población Ni) se puede generar numéricamente sin tener que tratar analíticamente
la función total, que puede tener, en principio, alguna forma y ser completamente inmanejable.

Resultados principales

El algoritmo proporciona información detallada sobre la distribución del ingreso en cualquier año en
particular. He organizado su presentación en seis secciones, en los Cuadros 26 hasta la 32. Las primeras
cuatro organizan la información básica: el ingreso medio de cada decil para cada grupo social, las
participaciones de ingreso por decil y grupo, la composición y distribución por grupos en deciles. Las dos
últimas proporcionan indicadores sintéticos: las curvas de Lorenz y los diferentes estadísticos del grado
de desigualdad. Estas últimas consisten en el coeficiente de variación, desviación estandard de los
logaritmos de los ingresos -alrededor de la media aritmética y de la media geométrica-, el coeficiente de
Gini, la medida de entropla de Theil y la medida de ingreso equivalente de Atkinson, con un parámetro de
Frisch de 0.5.

Los resultados de este procedimiento constituyen el conjunto de información más completo, consistente
y comparable sobre la evolución de la distribución del ingreso en Colombia en los últimos cincuentaaños".

LISTADO DE CUADROS

1. PIB por sectores de actividad a precios constantes.

2. PIB por sectores de actividad a precios actuales.

3. Precios sectoriales implícitos en el PIB al costo de los factores.

4. PIB por tipo de demanda final a precios constantes.

5. PIB por tipo de demanda final a precios actuales.

6. Precios implícitos en el PIB por tipo de demanda final.

7. Indice de orientaci6n comercial.

8. Precios internacionales e importaciones.

9. Flujos de inversión e inventarios de capital físico por sector.

12 Sherman Robinson (1976). Distribución del ingreso intragrupos, intergrupos y total: una técnica de análisis. Princeton University,
Woodrow Wilson School. Programa de investigación para estudios sobre el desarrollo. Documento de presentación No. 65.

13 El programa corre en un IBM PS2 con coprocesador matemático.

** La tesis doctoral citada constituye un análisis de esta información histórica con métodos econométricos y cliométricos.
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10. Stocks de capital por actividad y clase de bienes.

11. Matrículas en planteles educativos.

12. Estadística de matrículas.

13. Características educativas de la fuerza laboral.

14. Inversión en los distintos modos de acumulación.

15. Cantidad y precios del capital humano.

16. Productividad total de los factores en áreas rurales y urbanas.

17. Salarios diarios en la agricultura.

18. Estadística básica para salarios rurales.

19. Indicadores del mercado laboral.

20. Empleo por sector de actividad.

21. Salarios anuales por sector de actividad.

22. Cálculo de las retribuciones al capital humano.

23. Educación: nivel y retribuciones.

24. Información para la distribución factorial del ingreso.

25. Distribución factorial en áreas rurales y urbanas.

26. Participación del ingreso de los cuatro factores básicos.

27. Distribución total para individuos en 1988.

28. Distribución total para individuos en 1978.

29. Distribución total para individuos en 1971.

30. Distribución total para individuos en 1964.

31. Distribución total para individuos en 1951.

32. Distribución total para indivíduos en 1938.
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Cuadro No. 1
PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD A PRECIOS CONSTANTES 1975

193f -1988
AÑO TOTAL AGRICULTURA MINERIA INDUSTRIA CONSTRUCCION UTILIDADES

+SERVK:IO

1936 65180 30167 2344 4645 1546 26478
1937 65019 30039 2515 5435 1853 25177
1938 69878 31761 2703 5525 1942 27947
1939 73398 32271 2937 6777 2402 29011
1940 75445 33005 3265 6326 2606 30243
1941 75219 33451 3156 7543 2606 28462
1942 74638 34504 1953 7791 3143 27246
1943 74621 33770 2109 7870 3667 27205
1944 79630 35508 2937 8806 3296 29082
1945 83488 36784 2875 9133 3820 30876
1946 91533 39303 2828 10407 4344 34651
1947 95451 40754 3000 11084 3475 37138
1948 97748 40850 2812 12065 3654 38367
1949 107949 43496 3375 12967 3118 44996
1950 108667 39941 . 3843 14737 3284 46862
1951 112123 40434 4282 15198 3126 49082
1952 119371 43188 4299 16253 3350 52281
1953 126742 43331 4496 17696 4189 57030
1954 135403 44482 4628 19306 5463 61524
1955 141156 45604 4749 20583 5880 64341
1956 147234 47110 5183 22072 6080 66790
1957 149800 50039 5353 23066 5747 65595
1958 153482 51619 5490 24074 5572 66727
1959 164505 54171 6374 26034 6195 71731
1960 172108 54236 6604 27618 5824 77826
1961 181441 56539 6176 29248 6614 82864
1962 191896 58467 6154 31228 7077 88969
1963 198483 58771 6923 32701 6431 93658
1964 211071 62105 7488 34612 6441 100425
1965 213485 62122 8043 36222 6591 100507
1966 219164 63888 8039 33145 7095 106997
1967 233815 68583 7854 39002 8856 109520
1968 248454 73044 7451 43197 9581 115181
1969 263389 75743 8730 46370 10069 122477
1970 280605 78379 9218 50253 10012 132743
1971 297892 78958 8408 55019 10317 145190
1972 323354 85182 8911 62410 10962 155889
1973 348611 87096 9617 69951 13256 168691
1974 365334 91883 7146 73137 13980 179188
1975 373425 97337 7407 73184 12604 182893
1976 390284 99952 6795 76547 14008 192982
1977 404169 103107 5852 75527 15093 204590
1978 429226 111549 5463 76338 14634 221241
1979 447501 117058 5548 76610 14722 233563
1980 472113 119144 6594 86361 16833 243181
1981 485591 123017 6941 85296 18190 252147
1982 488249 120841 7055 83084 19047 258222
1983 497251 124154 8041 84517 21114 259425
1984 511469 126854 9848 89160 - 22381 263226
1985 526318 128924 13587 92312 24396 267099
1986 552073 133037 20271 100433 24369 273983
1987 583699 141019 25541 105455 25372 286312

x 1988 604745 | 144968 26410 107564 ) 26057 299747 /
-uente: Lond ano de la Questa Juan Luis - Income Dist ibution buring th3 Structural Transformation - Colombia 1938-186 3.Tesis Doctoral U.
ASNard-1990
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Cuadro No. 2
PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD A PRECIOS CORRIENTES

AÑO TOTAL AGRICULTURA MINERIA INDUSTRIA CONSTRUCCION UTILIDADES
+ SERVICIO

1936
1937
1938 1528 510 189
1939 1661 569 86 201 27 778
1940 1733 513 . 108 194 34 885
1941 1660 519 102 230 34 775
1942 1802 621 . 69 254 43 814
1943 2131 758 72 268 49 984
1944 2614 992 110 320 65 1128
1945 3282 1147 109 379 99 1548
1946 3908 1359 123 493 125 1808
1947 4727 1766 165 634 110 2052
1948 5515 1871 194 767 126 2557
1949 6560 2270 246 882 130 3030
1950 4795 2658 278 1066 166 3327
1951 8463 3019 383 1137 174 3750
1952 9177 3265 419 , 1191 192 4111
1953 10178 3537 447 1318 247 4628
1954 11933 4350 461 1486 336 5300
1955 12427 4237 486 1666 389 5649
1956 140827 4893 572 1869 448 6305
1957 16957 6047 842 2329 490 7249
1958 19658 6715 1294 2755 539 8355
1959 22553 7369 1410 3201 688 9885
1960 25713 7981 1731 3819 743 11439
1961 29326 8888 1748 4372 931 13386
1962 33270 9470 1742 5227 1157 15673
1963 42314 11670 2159 7036 1313 20137
1964 51564 15511 2450 7942 1492 24168
1965 56819 16493 2726 9150 1699 26751
1966 67387 19496 2511 10451 2161 32768
1967 78533 22776 2469 13012 3187 37089
1968 90316 26194 2431 15039 3803 42849
1969 103960 29068 2763 17552 4369 50208
1970 122854 33515 2920 21278 4953 60188
1971 144591 36863 3534 25052 5994 73148
1972 176534 46033 4544 32220 7168 86569
1973 226583 58961 6234 44427 9960 107001
1974 300100 78592 6022 60523 12436 142167
1975 373425 97337 7407 73184 12604 182893
1976 482578 126061 10410 93430 18366 234311
1977 641046 179567 10617 . 115505 26241 309116
1978 810477 209951 12055 138741 35431 414299
1979 1065871 255905 17347 180424 47989 564206
1980 1420746 305286 35764 267910 . 71147 740639
1981 1815356 381281 48270 327768 98374 959663
1982 2282769 468770 63739 406736 124829 1218695
1983 2800468 571356 87401 495692 161448 1484571
1984 3495874 ,673893 126061 647412 208541 1839967
1985 4449105 846765 187358 809053 325793 2280136
1986 5904097 1164947 291535 1130072 . 401182 2916361
1987 7771735 1599559 486390 1245180 499374 3941232
1988 10305321 2204192 610419 1657335 645691 5187684 /
Fuente Londoño de la Cuesta Juan Luis - Incorre Distribution Du ing the Structural Iranstormation - Colombia 1939-1988.lesis Doctoral U.
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INTRODUCCION-

Cuadro No. 3

PRECIOS SECTORALES IMPLICITOS EN EL PIB
AL COSTO DE LOS FACTORES - INDICE 1975 =100

Año Total Agricultura Minería Industria Construc. Servicios

1936
1938 0.022
1939 0.023 0.018 0.029 0.030 0.011 0.027
1940 0.023 0.016 0.033 0.031 0.013 , 0.029
1941 0.022 0.016 0.032 0.031 0.013 0.027
1942 0.024 0.018 0.035 0.033 0.014 0.030
1943 0.029 0.022 0.034 0.034 0.013 0.036
1944 0.033 0.028 0.037 0.036 0.020 0.039
1945 0.039 0.031 0.038 0.041 0.026 0.050
1946 0.043 0.035 0.044 0.047 0.029 0.052
1947 0.050 0.043 0.055 0.057 0.032 0.055
1948 0.056 0.046 0.069 0.064 0.035 0.067
1949 0.061 0.052 0.073 0.068 0.042 0.067
1950 0.069 0.067 0.072 0.072 0.051 0.071
1951 0.075 0.075 0.089 0.075 0.056 0.076
1952 0.077 0.076 0.097 0.073 0.057 0.079
1953 0.080 0.082 0.099 0.075 0.059 0.081
1954 0.088 0.098 0.100 0.077 0.062 0.DB6
1955 0.088 0.093 0.102 0.081 0.066 0.088
1956 0.096 0.104 0.110 0.085 0.074 0.094
1957 0.113 0.121 0.157 0.101 0.085 0.111
1958 0.128 0.130 0.236 0.114 0.097 0.125
1959 0.137 0.136 0.221 0.123 0.111 0.138
1960 0.149 0.147 0.262 0.138 0.127 0.147
1961 0.162 0.157 0.283 0.149 0.141 0.162
1962 0.173 0.162 0.283 0.167 0.163 0.176
1963 0.213 0.199 0.312 0.215 . 0.204 0.215
1964 0.244 0.250 0.327 0.229 0.232 0.241
1965 0.266 0.265 0.339 0.253 0.258 0.266
1966 0.307 0.305 0.312 0.315 0.305 0.306
1967 0.336 0.332 0.314 0.334 0.360 0.339
1968 0.364 0.359 0.326 0.348 0.397 0.372
1969 0.395 0.384 0.316 0.379 0.434 0.410
1970 0.438 0.428 0.317 0.423 0.495 0.453
1971 0.485 0.467 0.420 0.455 0.581 0.504
1972 0.546 0.540 0.510 0.516 0.654 0.555
1973 0.650 0 677 0.648 0.635 0.751 0.634
1974 0.821 0.859 0.843 0.828 0.890 0.793
1975 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
1976 1.236 1.261 1.532 1.221 1.311 1.214
1977 1,586 1.742 1.814 1.529 1.739 1.511
1978 1.888 1.882 2.207 1.817 2.421 1.873
1979 2.382 2.186 3.127 2.355 3.260 2.416
1980 3.009 2.562 5.424 3.102 4.227 3.046
1981 3.738 3.099 6.956 3.843 5.408 3.805
1982 4.675 3.879 9.035 4.895 6.554 4.720
1983 5.632 4.602 10.869 5.865 7.646 5.723
1984 6.835 5.312 12.801 7.261 9.318 6.990
1985 8.453 6.568 13.790 8.764 13.354 8.537
1986 10.694 8.757 14.382 11.252 16.476 10.644
1987 13.315 11.343 19.043 11.808 19.682 13.765
1988 17.041 15.205 23.113 15.408 , 24 780 17 307 /

Fuente: Londoño de la Cuesta Juan Luis - Income Distribution During the Structural Transformation - Colombia 1938-1988.Tesis Doctoral U.
Harvard - 1990
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(3tJileirc) Pic). 4

PIB POR TIPO DE DEMANDA FINAL A PRECIOS
CO MSTANTES DE 1975

IAVERSION
Año PIB Consumo Consumo Patron Exporta- Importa-

privado del Gobier Construc. Maquinarla Total de cambio ciones ciones

1936 68726 45153 6285 6580 2750 9336 985 16841 9875
1937 69795 46324 6140 7260 3693 10954 1058 17506 12186
1938 74337 48757 6203 7345 3896 11241 1094 18423 11381
1939 78898 55752 6265 8660 4085 12745 1277 17133 14275
1940 80605 51655 5891 8935 3090 12026 1666 19584 10217
1941 81957 57831 6078 8595 2899 11494 1933 14901 10281

' 1942 82126 53310 6848 8644 1083 9728 2043 16230 6033
1943 82463 50557 5724 9265 1020 . 10285 3234 20049 7385
1944 88037 57317 6952 9623 1745 11368 -328 10896 8168
1945 101024 68304 7618 11152 6652 17803 -1046 22553 14209
1946 101024 68304 7618 11152 6652 17803 -1046 22553 14209
1947 104947 68287 8951 12092 9825 21917 2930 21549 18687
1948 107931 69617 8597 13144 7863 21007 2602 22037 15929
1949 117352 87025 9700 9698 6421 16119 -2894 22574 15172
1950 118647 85590 10553 10403 8511 18914 3927 20558 20895
1951 122344 86161 11903 9206 9469 18675 2812 22968 20176
1952 130062 92041 12658 9993 10081 20074 2522 23222 20455
1953 137969 97087 15188 11834 15426 27261 -1981 28582 28167
1954 147511 105432 15747 15024 16942 31966 -167 25678 31146
1955 153277 109722 16390 15829 17790 33619 -103 26097 32448
1956 159493 112260 15844 16197 15850 32046 2116 26900 29673
1957 163051 114134 14134 15828 8683 24511 8328 26976 25031
1958 167060 117087 14746 14852 8487 23338 4596 28554 21261
1959 179131 123235 14971 17006 8620 25626 4257 33106 22065
1960 186776 129011 16515 16264 13123 29388 4796 33186 26121
1961 196281 137365 17423 17655 14024 31679 6048 30973 27206
1962 206904 149060 18878 18758 12942 31700 1938 33482 23154
1963 213704 155373 19965 17340 12178 29518 4283 32674 28109
1964 226883 169317 20234 18092 14665 32757 5175 34577 35176
1965 235051 168362 21511 17893 12873 30765 6292 36836 28716
1966 247360 180319 22410 19703 15322 35025 13052 36566 40012
1967 257588 184146 22996 24385 13717 36102 5523 38593 31772
1968 272871 196421 23753 26803 16550 43353 6603 42027 39301
1969 289523 211216 24957 29000 18457 47457 1337 48717 44221
1970 307495 224576 27310 29626 23575 53201 9947 46034 53572
1971 325825 241733 34474 29672 26114 55786 10058 48137 64363
1972 350813 255776 32846 28894 25793 54687 9551 53858 55905
1973 374398 268183 36191 3331 25612 59443 10630 57927 57976
1974 395910 284365 35360 36316 28288 64604 19363 55991 63773
1975 405108 292779 36176 33929 28200 62129 6709 64077 56762
1976 424263 313199 37548 35641 32398 68039 7206 62033 63762
1977 441906 325847 39328 37300 31218 68518 18950 59242 69979
1978 479335 353212 42932 38181 36742 74923 18593 74153 84478
1979 505119 368439 48252 37253 40522 77775 15445 80347 85139
1980 525765 384698 54364 42698 45323 88021 15337 84450 101105
1981 537736 395910 56387 46022 47517 93539 23498 74457 106055
1982 542836 401759 59006 47825 48482 96307 26972 73297 114505
1983 551380 403572 58652 50014 47430 97444 23184 72643 104115
1984 569855 415128 61070 52259 46397 98656 14865 80129 99993
1985 587561 422917 63818 55265 38240 93505 9069 91629 93377
1986 617527 436037 64967 58336 42314 100650 6797 105108 96032
1987 654853 453196 68652 53456 47195 100651 13513 119835 100994

4 1988 679345 469692 78670 107334 15688 121074 113113 ,
Fuente: Lt ndoño de la Cuesta Juan Luis - Income Cistribution During the Structural Transforma ion - Colombia 1938-1988.Tesis Doctoral U.
Harvard - i990
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(:taticIrc) Fic>. Ei
PIB POR TIPO DE DEMANDA FINAL A PRECIOS

CORRIENTES

1NVERSION
Año PIB Consumt Consume

privado del Gobiel.Construc. Maquinaria Total

1936 1241 998 90 81 46 127
1937 1298 1043 90 101 67 163
1938 1553 1266 103 105 74 179
1939 1705 1443 107 120 75 194
1940 1770 1453 102 139 58 198
1941 1728 1421 101 135 58 193
1942 1895 1471 125 145 24 169
1943 2251 1804 124 149 23 172
1944 2763 2241 173 231 39 270
1945 3463 2774 210 326 98 424
1946 4122 3293 246 489 166 655
1947 4967 4014 335 467 275 742
1948 5819 4642 367 551 241 791
1949 6814 5642 446 493 229 722
1950 7820 6119 551 639 310 949
1951 8895 6995 662 585 434 1019
1952 9602 7516 740 651 493 1144
1953 10680 8194 921 787 766 1553
1954 12694 9701 1088 1034 834 1868
1955 13182 10200 1193 1126 919 2045
1956 14787 11314 1220 1269 897 2166
1957 17720 13302 1299 1424 823 2246
1958 20577 15215 1521 1614 1254 2868
1959 23528 17411 1741 2066 1294 3360
1960 26610 19872 2110 2231 1953 4185
1961 30266 22932 2563 2674 2099 4774
1962 34025 25884 2996 3158 2068 5225
1963 43304 33174 4004 3679 2481 6160
1964 53487 41785 4429 4338 3083 7421
1965 60488 45086 5028 4885 3183 8068
1966 73285 56141 6376 6195 4777 10972
1967 84504 62149 7255 8437 4603 13040
1968 97102 71356 8217 10087 6157 16244
1969 111723 82441 9838 11970 7527 19497
1970 132768 9532 12284 13513 10406 23919
1971 155886 114839 17095 15223 12079 27302
1972 189614 136233 181144 17014 13472 30486
1973 243160 170228 23011 22458 15958 38416
1974 322384 228521 28208 29784 23059 52843
1975 405108 292779 36176 33929 28200 62129
1976 532270 378334 43682 44156 40415 | 84571
1977 716029 500287 55216 58078 45963 104041
1978 909487 639659 77820 76752 63145 139897
1979 1188817 841255 110722 97944 85381 183325
1980 1579130 1108836 159371 143064 121830 264894
1981 1982773 1437696 206874 195128 154920 350048
1982 2497298 1819744 272766 247897 188194 436091
1983 3054137 2196935 334565 305571 219276 524847
1984 3856584 2721889 425631 390492 263967 654459
1985 4965883 3425385 531264 569473 300993 870466
1986 6701425 4359031 667365 747333 456781 1204114
1987 8779383 5825993 866745 858304 690675 1548979
1988 11694607 7840242 1246902 2157784

Fuente: Londoño de la Cuesta Juan Luis - Income Distribution During the Structural Transformation
Hamard-1990

Patrón Exporta- Importa-
decambic ciones clones

10 169 153
11 191 205
13 189 195
15 186 240
20 177 180
23 188 198
26 222 118
49 269 167
-6 281 196
63 293 200

-24 400 448
77 502 703
78 572 631

-93 706 608
144 853 795
116, 1242 1139
108 1287 1192
-99 1677 1566
-13 1908 1859

-1 1643 1898
121 1846 1880
603 2703 2435
355 3890 3271
331 4070 3384
440 4164 4161
S11 3920 4435
181 4147 4408
459 5174 5666
643 6377 7169
839 7340 5873

2995 7315 10514
1324 9475 8739
2293 11432 12440
477 14010 14535

2943 17619 10324
2964 18654 24968
3885 25133 24267
6009 36290 30794

16327 46875 50390
6709 64077 56762
8210 90732 73959

30229 120763 94507
26396 151211 125496
32457 180896 159838
36223 256103 246297
58879 234983 305707
75534 272526 379363
82719 319448 404377
76941 458347 480683
75083 685678 621993
19276 1259710 808071

166250 1495535 1124119
250149 1863945 1664415

- Colombia 1938-1988.Tesis Doctoral U.
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Cuadro No. 6

PRECIOS IMPLICITOS EN EL PIB POR TIPO
DE DEMANDA FINAL

INVERSIOh
Año PIB Consumo Consumo Cambio Exporta- Importa-

privado del Gobier. Construc. Maquinaria Total inventarios clones ciones

1936 0.018 0.022 0.014 0.012 0.017 0.014 0.010 0.010 0.016
1937 0.019 0.023 0.015 0.014 0.018 0.015 0.010 0.011 0.017
1938 0.021 0.026 0.017 0.014 0.019 0.016 0.012 0.010 0.017
1939 0.022 0.026 0.017 0.014 0.018 0.015 0.012 0.011 0.017
1940 0.022 0.028 0.017 0.016 0.019 0.016 0.012 0.009 0.018
1941 0.021 0.025 0.017 0.016 0.020 0.017 0.012 0.013 0.019
1942 0.023 0.028 0.018 0.017 0.022 0.017 0.013 0.014 0.020
1943 0.027 0.036 0.022 0.016 0.022 0.017 0.015 0.013 0.023
1944 0.031 0.039 0.025 0.024 0.022 0.024 0.017 0.013 0.024
1945 0.038 0.048 0.030 0.031 0.022 0.029 0.021 0.014 0.027
1946 0.041 | 0.048 0.032 0.044 | 0.025 0.037 0.023 0.018 0.032
1947 0.047 0.059 0.037 0.039 0.028 0.034 0.026 0.023 0.038
1948 0.054 0.067 0.043 0.042 0.031 0.038 0.030 0.026 0.040
1949 0.058 0.065 0.046 0.051 0.036 0.045 0.032 0.031 0.040
1950 0.066 0.071 0.052 0.061 0.036 0.050 0.037 -0.042 0.056
1951 0.073 0.081 0.056 0.064 0.046 0 055 .0.041 0.054 0.056
1952 0.074 0.082 0.058 0.065 0.049 0.057 0.043 0.055 0.050
1953 0.077 0.084 0.061 0.066 0.050 0.057 0.050 0.059 0.056
1954 0.086 0.092 0.069 0.069 0.049 0.058 0.080 0.074 0.060
1955 0.086 0.093 0.073 0.071 0.052 0.061 0.013 0.063 0.058
1956 0.093 0.101 0.077 0.078 0.057 0.068 0.057 0.069 0.063
1957 0.109 0.117 0.092 0 090 0.095 0.092 0.072 0.100 0.097
1958 0.123 0.130 0.103 0.109 0.148 0.123 0.077 0.136 0.154
1959 0.131 0.141 0.116 0.121 0.150 0.131 0.073 0.123 0.153
1960 0.142 0.154 0.128 0.137 0.149 0.142 0.092 0.125 0.159
1961 0.154 0.167 0.147 0.151 0.150 0.151 0.035 0.127 0.163
1962 0.164 0.174 0.159 0.168 0.160 0.165 0.094 0.124 0.157
1963 0.203 0.214 0.201 0.212 Ò.204 0.209 0.107 0.158 0.202
1964 0.236 0.247 0.219 0.240 0.210 0.227 0.124 0.184 0.204
1965 0.257 0.268 0.234 0.273 0.247 0.262 0.133 0.199 0.205
1966 0.296 0.311 0.285 0.314 0.312 0.313 0.229 0.200 0.263
1967 0.328 0.337 0.315 0.346 0.386 0.342 0.240 0.246 0.275
1968 0.356 0.363 0.346 0.376 0.372 0.375 0.347 0.272 0.317
1969 0.386 0.390 0.394 0.413 0.404 0.411 0.341 0.288 0.329
1970 0.432 0.424 0.450 0.456 0.446 0.450 0.296 0.383 0.361
1971 0.478 . 0.475 0.496 0.513 0.460 0.489 0.295 0.388 0.388
1972 0.540 0.533 0.552 0.589 0.522 0.557 0.407 0.467 0.434
1973 0.649 0.635 0.636 0.664 0.623 0.646 0.565 0.626 0.531
1974 0.814 , 0.804 0.798 0.820 0.815 0.818 0.843 0.837 0.790
1975 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
1976 1.255 1.203 1.163 1.239 1.247 1.243 1.236 1.463 1.160
1977 1.620 1.535 1.404 1.557 1.472 1.518 1.595 2.038 1.351
1978 1.897 1.811 1.814 2.010 1.719 1.867 1.420 2.039 1.486
1979 2.354 2.283 2.295 2.629 2.107 2.357 2.101 2.251 1.877
1980 3.003 2.882 2.932 3.351 2.888 3.009 2.362 3.033 2.436
1981 3.687 3.631 3.669 4.240 3.260 3.742 2.506 3.156 2.883
1982 4.600 4.529 4.623 5.183 3.882 4.528 2.800 3.718 3.313
1983 5.539 5.444 5.704 6.110 4.623 5.386 3.568 4.398 3.884
1984 6.768 6.557 6.970 7.472 5.689 6.634 5.176 5.720 4.807
1985 8.452 . 8.099 8.325 10.304 7.871 9.309 8.279 7.483 6.661
1986 10.852 9.997 10.272 12.811 10.795 11.963 2.836 11.985 8.415

Fuente: Londoño de la Cuesta Juan Luis - Income Distributio During the Structural Trantformation - Colombia 1938-1988.Tesis Doctoral U.

Harvard - 1990

34



INTRODUCCION-

Cuadro No. 7

INDICE DE ORIENTACION COMERCIAL

EXP( RTACIONES OBSERVADAS (%I 18 NOMINAL) MODELO ESPERADO DE COMERCIO INDICE

Total Agricul- Combus- Matenas Industria Indice Mercado M. Primas Industria Indice Orient.
AAO tura tibles Pdmas esperado esperadas esperada comercial

1936 10.5 8.3 2.2 10.5 O.3 0.96 17.0 15.7 2.4 0.79 0.16
1937 11.7 8.7 2.7 11.4 0.3 0.95 16.9 15.6 2.3 0.79 0.17
1938 9.2 6.6 2.4 9.0 0.2 0.96 17.0 15.8 2.5 0.78 0.18
1939 7.8 5.8 1.8 7.7 0.1 0.96 17.0 15.8 2.5 0.78 0.18
1940 7.0 4.6 2.2 7.4 0.2 0.95 16.8 15.5 2.3 0.78 0.16
1941 7.5 5.1 2.3 7.4 0.2 0.95 16.8 15.5 2.4 0.78 0.17
1942 9.0 7.9 0.8 8.7 0.3 0.94 16.7 15.3 2.3 0.78 0.16
1943 9.7 8.2 0.9 9.1 0.5 0.89 16.5 15.0 2.1 0.78 0.11
1944 7.9 6.1 1.3 7.4 0.5 0.88 16.5 15.0 2.2 0.78 0.11
1945 7.1 5.6 1.1 6.8 0.4 0.90 16.6 15.0 2.2 0.77 0.13
1946 8.3 6.9 1.0 7.9 0.4 0.90 16.7 15.3 2.4 0.77 0.13
1947 9.1 7.5 1.3 8.8 0.3 0.94 16.7 15.3 2.5 0.77 0.17
1948 8.7 7.2 1.4 8.6 0.1 0.97 16.6 15.2 2.5 0.76 0.20
1949 9.4 7.5 1.7 9.2 0.2 0.97 16.7 15.3 2.7 0.76 0.21
1950 10.0 8.2 1.6 9.8 0.2 0.96 16.7 15.3 2.8 0.75 0.21
1951 12.2 10.1 1.9 12.0 0.2 0.96 16.5 15.1 2.7 0.75 0.21
1952 12.4 10.3 1.9 12.2 0.2 0.96 16.5 15.1 2.7 0.75 0.22
1953 13.9 11.9 1.8 13.7 0.3 0.96 16.5 15.1 2.8 0.74 0.22
1954 13.0 11.3 1.5 12.8 0.2 0.97 16.5 15.1 3.0 0.74 0.23
1955 11.1 9.8 1.2 11.0 0.1 0.99 16.4 14.9 2.9 0.74 0.25
1956 9.3 7.9 1.2 9.2 0.2 0.96 16.3 14.8 2.9 0.73 0.22
1957 14.9 12.1 2.4 14.5 0.4 0.95 16.2 14.6 2.8 0.73 0.22
1958 14.4 11.8 2.4 14.2 0.2 0.98 16.1 14.4 2.6 0.73 0.24
1959 12.9 10.5 2.3 12.8 0.2 0.97 16.0 14.4 2.7 0.73 0.24
1960 11.6 9.2 2.2 11.5 0.2 0.97 16.0 14.3 2.7 0.73 0.24
1961 9.7 7.8 1.7 9.5 0.2 0.95 15.9 14.2 2.7 0.72 0.23
1962 9.4 7.7 1.4 9.1 0.3 0.94 15.9 14.1 2.7 0.72 0.22
1963 9.3 7.3 1.7 9.0 0.3 0.93 15.8 14.0 2.7 0.72 0.21
1964 9.3 7.4 1.4 8.8 0.4 0.91 15.8 14.1 2.8 0.71 0.19
1965 9.3 7.1 1.7 8.7 0.6 0.88 15.7 13.9 2.8 0.71 0.17
1966 9.4 7.1 1.5 8.6 0.8 0.83 15.6 13.9 2.9 0.71 0.13
1967 8.8 6.8 1.3 8.1 0.7 0.85 15.6 13.8 2.8 0.70 0.14
1968 9.4 7.6 0.9 8.5 0.9 0.81 15.5 13.7 2.9 0.70 0.11
1969 9.3 7.2 1.2 8.4 0.9 0.80 15.5 13.7 3.0 0.69 0.11
1970 10.1 8.3 1.0 9.3 0.8 0.84 15.4 13.7 3.1 0.69 0.15
2971 8.8 6.7 0.9 7.6 1.2 0.73 15.4 13.7 3.2 0.68 0.05
1972 10.0 7.2 0.8 8.0 2.0 0.60 15.4 13.8 3.4 0.68 -0.08
1973 11.4 7.8 0.6 8.4 3.0 0.47 15.3 13.9 3.6 0.67 -0.20
1974 11.5 7.3 0.9 8.2 3.2 0.44 15.3 13.9 3.7 0.67 -0.23
1975 11.2 8.0 0.8 8.9 2.3 0.58 15.2 13.8 3.6 0.66 -0.08
1976 11.4 8.4 0.5 8.9 2.5 0.56 15.2 13.8 3.8 0.66 -0.10
1977 12.5 9.7 0.5 10.2 2.4 0.62 15.1 13.9 4.0 0.65 -0.03
1978 13.1 10.2 0.6 10.8 2.3 0.65 15.1 13.9 4.2 0.64 0.01
1979 11.8 8.5 0.5 9.3 2.6 0.57 15.0 13.9 4.3 0.64 -0.07
1980 11.8 9.1 0.3 9.4 2.4 0.59 14.9 12.8 4.4 0.63 -0.04
1981 8.9 5.7 1.0 6.6 2.3 0.48 14.9 13.7 4.3 0.64 -0.15
1982 7.9 5.4 0.6 6.0 2.0 0.50 14.9 13.6 4.2 0.64 -0.14
1983 8.0 5.3 1.2 6.4 1.5 0.61 14.8 13.5 4.1 0.63 -0.02
1984 9.1 6.2 1.4 7.5 1.6 0.65 14.8 13.5 4.2 0.63 0.01
1985 10.2 6.6 1.7 8.3 1.9 0.62 14.7 13.4 4.2 0.63 -0.01
1986 | 14.8 10.5 1.9 | 12.4 | 2.3 0.68 | 14.6 13.5 4.5 | 0.62 0.07 /

Fuente: Londoñ > de la Cuesta Juan Luis - Income Distribution During the Structural Transformation - Colombia 1938-1988.Tesis Doctoral U.
Harvard - 1990
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Cuadro No. O
PRECIOS INTIERNACIONALES E IMPORTACIONES

% de Irrportacionns % del PIB
% de Precio import.

Año export. del café CIF Tarifas Tarifas Alterna Import. Tarifa

1936 1.752 11.3 134.4 30.0 0.223 0.250 0.107 0.024
1937 1.768 11.6 169.9 34.3 0.202 0.202 0.130 0.026
1938 1.788 11.0 159.3 31.1 0.195 0.195 0.101 0.020
1939 1.752 11.7 183.4 40.6 0.221 0.221 0.105 0.023
1940 1.752 8.4 148.2 27.2 0.187 0.187 0.062 0.015
1941 1.754 14.7 170.0 30.5 0.179 0.179 0.097 0.017
1942 1.753 15.9 105.0 18.7 0.178 0.178 0.055 0.010
1943 1.732 15.9 146.7 21.7 0.148 0.148 0.065 0.010
1944 1.743 15.9 174.7 26.0 0.149 0.149 0.060 0.009
1945 1.751 . 16.2 281.2 41.3 0.147 0.147 0.081 0.012
1946 1.756 22.5 403.0 49.0 0.122 0.122 0.095 0.012
1947 1.755 30.1 638.6 65.7 0.103 0.103 0.130 0.013
1948 1.760 32.6 589.1 58.8 0.100 0.100 0.102 0.010
1949 1960 37.6 515.9 43.0 0.083 0.083 0.077 0.006
1950 1.960 53.3 711.1 90.6 0.127 0.127 0.112 0.024
1951 2.338 58.7 986.8 215.6 0.218 0.218 0.112 0.024
1952 2.510 57.0 1038.4 195.8 0.189 0.189 0.109 0.020
1953 2.510 59.9 1366.8 249.5 0.183 0.183 0.127 0.023
1954 2.510 79.9 1679.4 335.1 0.200 0.200 0.132 0.026
1955 2.510 64.4 1673.2 268.6 0.161 0.161 0.127 0.020
1956 2.510 74.0 1643.0 219.7 0.134 0.134 0.112 0.015
1957 5.060 63.9 1956.7 154.1 0.094 0.094 0.113 0.011
1958 6.410 52.3 2543.6 193.1 0.076 0.076 0.125 0.009
1959 6.400 45.2 2659.8 361.4 0.136 0.136 0.114 0.016
1960 6.635 44.9 3470.2 567.7 0.166 0.166 0.130 0.022
1961 6.700 43.6 3737.8 562.8 0.151 0.151 0.125 0.019
1962 6.901 40.8 3683.6 521.0 0.141 0.141 0.109 0.015
1963 9.000 39.6 4554.2 574.3 0.126 0.126 0.106 0.013
1964 9.000 48.8 5276.6 669.6 0.127 0.127 0.099 0.013
1965 10.475 48.5 4450.3 666.4 0.150 0.150 0.074 0.011
1966 13.500 47.4 8739.3 1965.5 0.225 0.225 0.119 0.027
1967 14.506 41.9 6986.3 1053.2 0.151 0.151 0.083 0.012
1968 16.291 42.6 10.350.2 1347.4 0.130 0.131 0.107 0.014

( 1969 17.320 45.0 11780.2 1669.1 0.142 0.141 1.105 0.015
1970 18.443 56.4 15425.4 2389.0 0.155 0.144 0.116 0.018
1971 19.932 49.3 18204.3 2645.0 0.145 0.122 0.117 0.017
1972 21.866 56.7 18484.5 2690.0 0.146 0.130 0.097 0.014
1973 23.637 72.5 24739.5 3650.0 0.148 0.138 0.102 0.015
1974 26.064 77.8 40711.2 4910.0 0.121 0.113 0.126 0.015
1975 30.929 81.2 44233.0 5560.0 0.126 0.117 0.109 0.014
1976 34.694 157.6 57495.2 6886.0 0.120 0.110 0.108 0.013
1977 36.775 240.2 72503.5 9255.0 0.128 0.116 0.101 0.013
1978 39.095 157.5 107180.6 12418.0 0.116 0.113 0.118 0.014
1979 42.550 181.2 134194.0 16678.0 0.124 0.118 0.113 0.014
1980 47.280 153.2 210076.7 22724.0 0.108 0.102 0.133 0.014
1981 54.491 126.4 266145.0 28955.0 0.109 0.104 0.134 0.015
1982 64.085 139.1 328032.5 34735.0 0.106 0.100 0.131 0.014
1983 78.854 132.4 365423.4 38997.0 0.107 0.106 0.120 0.013
1984 100.817 144.2 419039.7 43499.0 0.104 0.100 0.109 0.011
1985 142.312 153.0 531468.3 55445.0 0.104 0.99 0.107 0.011
1986 194.261 188.1 690449.8 81567.0 0.118 0.113 0.103 0.012
1987 242.608 110.2 966367.6 111882.0 0.116 0.110 0.013

Unidades $US , cvs/1b pesos pesos
Fuente: Londoño da la Cuesta Juan Luis - Incomeistribution During tae Structural Transformation - Co ombia 1938 1988.Tesis Doctoral U. Harvard

- 1990
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Cuadro No. 9

FLUJOS DE INVERSION Y ACERVO DE CAPITAL
FISICO POR LECTOR

INVERSION ACERVO DE CAPITAL

Año Total Sector Industria Servicios Total Agricul- Industria Servicios
Primario tura

1936 9746 2484 1247 6015 215562 26648 31790 157124
1937 11318 2462 1712 7144 218467 27932 31922 158613
1938 11567 2467 2051 7048 221549 29220 32379 159950
1939 13205 2710 1970 8525 226014 30581 32730 162703
1940 12692 3011 1844 7837 229592 32001 32934 164657
1941 12162 3071 1482 7610 232525 33441 32768 166316
1942 10690 3469 557 6664 233603 34958 31688 166957
1943 11335 3745 521 7069 235252 36646 30629 167978
1944 12344 4095 871 7378 237981 38754 29975 169252
1945 15389 3866 2823 8700 244001 40884 31308 171810
1946 18186 3738 3626 10821 252810 43114 33353 176343
1947 21942 3124 5476 13342 265286 44975 37117 183194
1948 21462 3937 . 5127 12398 276196 47182 40308 188705
1949 16382 2460 4407 9514 281666 47877 42577 191212
1950 18914 2578 4205 11431 289593 48938 45183 195472
1951 18675 2419 5885 10371 296798 49676 48585 198538
1952 20074 2182 6030 11862 304908 50145 51884 202879
1953 27261 2004 68591 8398 319657 50377 55763 213517
1954 31966 2739 6333 22894 338160 51348 58837 227974
1955 33619 3302 5846 24470 357189 52813 61180 243196
1956 32046 2910 6283 22854 373463 53789 63756 255923
1957 24511 2288 6884 15339 381204 54117 66706 260381
1958 23338 2346 3456 17537 387338 54488 65965 266884
1959 25626 2918 3611 19097 395392 55435 65386 274570
1960 29388 3087 4398 21902 406778 56486 65591 284701
1961 31679 3825 5355 22499 419711 58260 66687 294764
1962 31700 3694 7338 20669 431837 59933 69637 302266
1963 29518 2884 4854 21780 441038 60603 69802 310633
1964 32757 3418 7418 21922 452879 61813 72457 318608
1965 30766 3496 8528 18941 461918 63100 75763 323054
1966 35025 4200 8657 22160 474606 65256 79053 330297
1967 38102 4383 9028 24691 489515 68644 82382 338488
1968 43353 4986 6328 32039 508855 72679 82661 353516
1969 47457 6406 7766 33285 531177 78571 84271 368335
1970 53201 7601 10569 35031 557923 85443 - 88485 383994
1971 55786 7373 11413 37000 585484 91895 93076 400513
1972 54687 8020 14206 32461 610017 99006 99927 411084
1973 59443 8702 15535 35206 637539 106785 107362 423392
1974 64604 9334 13154 42116 668412 115076 111610 441726
1975 62129 9910 13660 38559 694740 123789 115900 455051
1976 68039 10096 13684 44259 725112 132419 119695 472999
1977 68518 10424 16914 41180 753698 141143 126193 486362
1978 74923 10982 18945 44996 786640 150255 133889 502496
1979 77775 10459 18996 48320 819859 158493 140825 520542
1980 88021 11450 17632 58939 860515 167496 145624 547396
1981 93539 11680 20516 61343 903332 176412 152734 574187
1982 96307 10775 26619 58914 945426 183869 165121 596436
1983 97444 10181 26779 60484 985239 190288 176478 618473
1984 98656 9623 23000 66033 1023159 195859 159780 667520
1985 93505 9167 18215 66123 1053111 200819 163478 688814
1986 101051 10185 19282 71584 1088962 206260 167788 714913

x 1987 100651 1021Ÿ69 Ÿ1Ÿ16A ,

Fuente: Londoño de la Cuesta Juan Luis - Income Distribution During the Struc ural Transformaticn - Colombia 1E38-1988.Tesis Eoctoral U.
Hawacl-1990
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Cuadro No. 10

ACERVO DE CAPITAL POR ACTIVIDAD
Y CLASE DE BIENES

MAG JiNARIA Y E2UIPOS E3TRUCTURA Y CONSTRUCCION

Año Total Agricul- Industria Servicios Total Agricul- Industria Servicios
tura tura

1936 55263 1895 23001 30367 160300 24753 8789 126757
1937 55806 1929 23356 30520 162661 26003 8566 128093
1938 56521 . 1980 23788 30752 165028 27240 8592 129197
1939 57384 2046 24148 31191 168630 28535 8583 131512
1940 57204 2016 24189 30998 172389 29984 8745 133659
1941 56843 2012 23947 30883 175685 31429 8821 135433
1942 54686 1902 23051 29733 178917 33056 8637 137224
1943 52589 1828 22180 28580 182663 34817 8449 139398
1944 51337 1808 21613 27915 186644 36946 8362 141336
1945 52777 1833 22497 28447 191224 39050 8811 143363
1946 56359 1919 23895 30545 196451 41195 9458 145798
1947 62839 2079 26536 34224 202447 42896 10581 148970
1948 66897 2216 28817 35864 209299 44966 11491 152842
1949 69184 2420 30461 36304 212482 45457 12116. 154908
1950 73333 2766 32400 38167 216260 46172 12783 157305
1951 78085 3237 35231 39616 218714 46435 13354 158922
1952 83040 3294 38020 41726 221868 46851 13865 161152
1953 92904 3534 40796 48573 226753 46843 14966 164944
1954 103496 4125 43197 56174 234665 47223 15641 171801
1955 114067 4948 44887 64233 243121 47865 16293 178963
1956 121800 5368 46832 69600 251668 48421 16923 186324
1957 121638 4975 49174 67490 259563 49142 17532 192892
1958 121113 4624 47845 68644 266226 49864 18124 198240
1959 120575 4800 46697 69079 274816 50635 18689 205491
1960 124398 5104 46353 72941 . 282380 51382 19238 211760
1961 128529 5425 46744 76459 291082 52835 19942 218305
1962 131240 5311 49341 76289 300596 54323 20296 225978
1963 132662 5603 49035 78024 308376 55001 20766 232609
1964 136233 5741 50735 79757 316646 56072 21722 238851
1965 137481 5458 53455 78568 324437 57642 22309 244485
1966 140833 5347 55755 79730 333773 59909 23298 250566
1967 141038 5175 58175 78687 347477 63469 24287 259801
1968 145711 5214 57989 82508 363144 67465 24671 271007
1969 150690 5272 58571 86847 380487 73299 25700 281488
1970 160042 5623 61973 92446 397881 79821 26512 291548
1971 170742 5506 65943 99294 414742 86389 27133 301219
1972 179756 5466 71682 102608 430261 93540 28245 308476
1973 187343 5525 77644 104174 450196 101260 29718 319218
1974 196462 5813 79918 110732 471950 109263 31692 330994
1975 204151 6223 82727 115200 490589 117566 33172 339851
1976 214801 6586 85633 122581 510312 125833 34061 350418
1977 222669 6976 91129 124564 531028 134167 35064 361798
1978 234713 7420 95510 131783 551926 142835 38379 370712
1979 248671 7280 99419 141973 571188 151213 41406 378569
1980 265277 8056 101536 155684 595239 159439 44088 391712
1981 281534 8763 105491 167280 621798 167649 47242 406907
1982 296165 8957 111313 175895 649261 174912 53808 420541
19B3 307258 8999 118053 180206 677981 181289 58425 438267
1984 315190 8656 97643 208891 707969 187203 62137 458629
1985 313167 7905 98415 206848 739943 192914 65063 481967
1986 317570 7658 100247 209664 771392 198602. 67541 505249
1987 275333 7592 745936 204577

Fuente: .ondoño de la Cuesta Juan Luis - Income Distribution During the ltructural Transfor nation - Colomb a 1938-1988.T3sis Doctoral U.
Hantard-1990
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INTRODUCCION

Cuadro No. 11
MATRICULAS EN PLANTELES EDUCATIVOS - 1936 - 1988

(' ES FUDIANTEO MATRICULADOS %

Año Total Prescolar Primaria Secundaria Univeritarlo Prescolar Primada Secundada Univer
sitario

1936 664765 12823 597674 50952 3316 0.570 (L430 0.040 0.003
1937 657553 15112 581129 57988 3324 (L591 CL409 0.044 0.003
1938 701334 14271 627730 56283 3050 (L567 0.433 (LO42 0.003
1939 684986 13400 606250 61508 3828 0.591 0.409 0.045 0.004
1940 684854 14153 605966 61745 2990 0.600 0.400 0.044 0.003
1941 742809 12291 664138 62667 3713 0.571 0.429 0.043 0.004
1942 732228 13776 646533 67830 4089 0.591 0.409 0.046 0.004
1943 772308 16966 679273 70956 5113 0.579 0.421 0.047 0.005
1944 794092 17738 698561 71968 5825 0.576 0.424 0.047 0.005
1945 763480 14853 678386 63729 6512 (L597 0.403 0.040 0.006
1946 806648 14870 711798 72643 7337 0.587 0.413 0.045 (LOO6
1947 834320 14123 738716 73449 8032 0.580 (L420 0.045 (LOO7
1948 862877 14322 765482 74821 8252 CL574 0.426 0.044 0.007
1949 860513 9475 766275 75399 9364 0.583 0.417 0.044 0.008
1950 914410 15708 808494 79576 10632 0.569 0.431 0.045 0.008
1951 1000085 18080 874978 95731 11296 0.543 0.457 0.053 0.009
1952 1053030 19978 923133 98312 11607 0.538 0.462 0.053 0.009
1953 1209872 22550 1072532 103161 11829 0.485 0.515 0.055 0.009
1954 1269716 22464 1125350 109906 11996 0.482 0.518 0.057 0.009
1955 1411151 37084 1236084 124699 13284 0.455 0.545 0.063 0.010
1956 1517699 45234 1311535 146257 14673 0.445 0.555 0.071 0.010
1957 1609442 47398 1381190 165713 15141 0.440 0.560 0.007 0.010
1958 1740237 47182 1493123 180794 19138 0.419 0.581 0.081 0.013
1959 1841440 41730 1568572 2098tt 21327 0.414 0.586 0.090 0.014
1960 1975494 32422 1690361 229698 23013 0.395 0.605 0.095 CLOi5
1961 2120176 43035 1791813 259185 26143 CL378 0.622 0.103 0.016
1962 2309820 40677 1948772 288456 31915 0.344 0.656 0.109 0.019
1963 2504116 43467 2096408 329079 35162 0.317 0.683 0.119 0.020
1964 2653613 45190 2213423 358383 36617 0.301 0.699 0.125 0.020
1965 2769915 46286 2274014 405212 44403 0.304 0.696 0.135 0.024
1966 2986874 49704 2402030 485105 50035 0.285 0.715 0.156 0.026
1967 3251948 53153 2586283 553795 58712 0.253 0.747 0.172 0.029
1968 3548469 57272 2801705 624348 65144 0.213 0.787 0.187 0.031
1969 3955131 61709 3108363 711289 73770 0.152 0.848 0.206 0.033
1970 4229869 66491 3286052 791766 85560 0.129 0.871 0.222 D.037
1971 4500628 71643 3466262 867747 94976 0.102 0.898 0.236 0.039
1972 4757445 77195 3603993 965160 111097 0.088 0.912 0.255 0.044
1973 5015075 83176 3751865 1055798 124236 0.072 0.928 0.271 0.048
1974 5244919 89621 3844257 1163020 148021 0.071 CL929 0.290 0.055
1975 5488313 96566 3953242 1262407 176098 0.066 0.934 0.306 0.062
1976 5904991 108601 4223959 1367868 204563 0.002 CL998 0.323 0.070
1977 5995227 117624 4164521 1475605 237477 0.017 CL983 0.339 0.079
1978 6087203 136540 4118820 1578296 253547 0.028 0.972 0.353 0.082
1979 6170749 151787 4116913 1634164 267885 0.029 0.971 0.356 0.084
1980 6222530 174369 4102193 1674338 271630 0.033 0.967 0.355 0.082
1981 6293643 204541 4062759 1708050 318293 0053 0.947 0.359 0094
1982 6188859 204025 3929742 1718128 336964 0.095 0.905 0.358 0.096
1983 6374715 219906 3983161 1816599 355049 0.093 0.907 0.375 0.098
1984 6660424 219016 4009423 2053399 378586 0.098 0.902 0.419 0.102
1985 6730590 219016 4029338 2093161 389075 0.104 0.896 0.423 0.102
1986 6822275 219016 4049252 2136239 417768 0.107 0.893 0.430 0.107
1987 6856345 219016 4114954 2187752 434623 0.100 0.900 0.439 0.110

41988 7072561 219016 4160581 2235284 457680 0.097 0.903 0.4‡6 0.11 )

Fuente: .ondoño de la Cuesta Juan Luis IncomeDistribution During the Etructural Transft·rmation - Colt mbia 1938-1E88.Tesis Doctoral U.
Hamard-1990
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Cuadro No. 12

ESTADISTICA DE MATRICULAS: 1936 - 1988

MEDIA ESPERADA VAR ANZA PROBABILIDAD

Año Población Estudiantes Población Estudlantes Secundada Universilado Universitado
Primaria Secundada Pdmaria

1936
1937
1938 1.2 2.9 4.3 7.5
1939 1.1 2.7 4.5 8.5 0.110
1940 1.1 2.7 4.5 8.7 0.110 0.060
1941 1.2 2.9 4.5 7.9 0.105 0.080
1942 1.1 2.7 4.5 8.5 0.117 0.080
1943 1.2 2.8 4.7 8.5 0.113 0.088
1944 1.2 2.8 5.0 9.1 0.119 0.103
1945 1.1 2.7 5.3 10.3 0.105 0.106 0.010
1946 1.1 2.8 5.5 10.3 0.109 0.119 0.010
1947 1.2 2.8 5.6 10.4 0.114 0.128 0.013
1948 1.2 2.8 6.1 11.1 0.110 0.122 0.014
1949 1.2 2.8 6.8 12.8 0.108 0.132 0.015
1950 1.2 2.9 7.2 13.1 0.117 0.148 0.018
1951 1.4 3.1 7.4 12.6 0.134 0.177 0.019
1952 1.4 3.1 8.1 13.6 0.133 0.160 0.017
1953 1.8 3.4 8.3 12.3 0.135 o.158 0.018
1954 1.8 3.5 8.9 13.1 0.143 0.160 0.018
1955 2.0 3.7 9.2 12.8 0.154 0.176 0.019
1956 2.1 3.8 9.8 13.3 0.167 0.184 0.022
1957 2.2 3.9 10.3 13.9 0.180 0.158 0.021
1958 2.3 4.0 10.7 13.9 0.169 0.195 0.026
1959 2.4 4.1 11.8 15.0 0.186 0.207 0.028
1960 2.6 4.3 12.4 15.Ž 0.186 0.209 0.030
1961 2.7 4.4 13.3 15.8 0.198 0.210 0.032
1962 3A 4.7 14.2 15.9 0.209 0.218 0.036
1963 3.3 4.9 14.8 16.1 0.220 0.212 0.038
1964 3.5 5.0 15.6 16.5 0.228 0.203 0.034
1965 3.5 5.1 1ð.2 17.0 0.240 0.212 0.039
1966 3.8 5.3 16.4 16.7 0.271 0.218 0.040
1967 4.2 6.ð 16.2 15.8 0.284 0.227 0.045
1968 4.7 6.0 16.5 15.7 0.298 0.226 0.047
1969 5.5 6.5 15.8 14.8 0.321 0.224 0.049
1970 5.8 6.7 15.7 14.5 0.348 0.239 0.055
1971 6.2 7.0 15.5 14.4 0.361 0.234 0.056
1972 6.5 7.2: 15.3 14.2 0.373 0.229 0.062
1973 6.9 7.4 15.2 14.4 0.377 0.224 0.064
1974 7.0 7.5 15.3 14.5 0.374 0.237 0.071
1975 7.2 7.7 15.4 14.6 0.384 0.248 0.080
1976 8.2 8.2 14.2 14.1 0.395 0.258 0.090
1977 8.1 8.2 14.3 14.0 0.409 0.274 0.099
1978 8.0 8.3 14.6 14.1 0.421 0.263 0.098
1979 8.1 8.3 14.6 14.0 0.425 0.254 0.096
1980 8.0 8.3 14.7 14.0 0.424 0.234 0.287
1981 7.8 8.2 15.2 14.1 0.404 0.252 0.097
1982 7.2 8.0 16.1 . 14.3 0.413 0.246 0.097
1983 7.3 8.1 16.1 14.3 0.441 0.241 . 0.099
1984 7.5 8.3 16.2 14.3 0.499 0.240 0.101
1985 7.5 8.3 16.4 14.3 0.510 0.238 0.101
1986 7.5 8.4 16.5 14.2 0.526 0.250 0.106
1987 7.6 8.5 16.3 14.2 0.557 0.254 0.103

k 1988 7.7 8.5 16.2 14.1 0.561 0.266 0.110 )
Fuente: L3ndoño de la Cnesta Juan Luis - Inf omeDistribution lluring the Structural Transformation - 3olombia 1938-1980.Tesis Doctoral U.
Harvard - 1990

40



INTRODUCCloN

Cuadro No. 13

CARACTERISTICAS EDUCATIVAS DE LA FUERZA LABORAL 1885 - 1984

I. EDUCACION Y PORCENTAJES DE TASA DE CADA GENERACION

PERIODO EDUACION VARIANZA GRUPOS TASA DE PAF TICfPACION I N LA POBLAClON TOTAL

NACIMIENTO MEDIA EDUACION DE EDAD PARTICIP. 1938 1950 1960 1970 1980

1885-89 1,21 4,45
1895-99 1,50 5,20 00-04 0,154 0,179 0,185 0,175 0,144
1900-04 1,87 6,25 05-09 0,143 0,134 0,155 0,154 0,113
1905-09 1,89 6,20 10-14 0,160 0,123 0,113 0,124 0,131 0,134
1910-14 2,14 6,76 15-19 0,455 0,103 0,099 0,096 0,111 0,119
1914-19 2,22 7,40 20-24 0,580 0,094 0,086 0,079 0,087 0,099
1920-24 2,58 8,41 25-29 0,586 0,080 0,075 0,066 0,065 0,082
1925-29 2,56 7,84 30-34 0,592 0,061 0,062 0,057 0,053 0,064
1935-39 3,03 9,67 35-39 0,581 0,061 0,055 0,051 0,045 0,048
1940-44 3,15 9,73 40-44 0,591 0,046 0,047 0,042 0,039 0,039
1945-49 3,44 10,69 45-49 0,578 0,035 0,038 0,037 0,035 0,033
1950-54 4,42 16,56 50-54 0,572 0,032 0,031 0,031 0,029 0,028
1955-59 4,97 16,81 55-59 0,543 0,018 0,024 0,024 0,025 0,025
1960-64 5,81 20,16 60-64 0,513 0,021 0,020 0,019 0,019 0,019
1965-69 6,19 17,31 65+ 0,338 0,029 0,037 0,032 0,033 0,037
1970-74 6,57 14,67
1975-79 7,00 13,99
1980-84 7,50 12,25

TOTAL 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

II. RESULTADOS BASICOS: PROMEDIO PARA LA FUERZA LABORAL DE CADA AÑO
1938 - 2000

A: CONTANDO GENERACIONES B: INFORMACION OBSERVADA

ANO MEDIA VARIANZA AÑO MEDIA VARIANZA

1938 1,98 6,63 1938 2,10 4,37

1950 2,24 7,38 1951 2,20 5,15
1955 2,40 7,91
1960 2,59 8,47
1965 2,84 9,60 1964 2,80 7,34
1970 3,21 11,38 1971 4,10 9,18
1975 3,65 13,44
1980 4,13 15,36 1978 5,00 11,56
1985 4,58 16,49 1985 5,90 13,40
1990 5,00 16,89
1995 5,40 17,07
2000 5,79 17,12

Fuente: Londoño de la Cuesta Juan Luis - IncomeDistribution During the Structural Transformation - Colombia 1938-1988.Tesis Doctoral U.
Harvard - 1990
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Cuadro No.14

INVERSION SEGUN LAS DISTINTAS MODALIDADES DE ACUMULACION 1936 - 1986
INGRESO NACIONAL GASTO PUBI ICO: EDUCACION RETORNO ACUMU .ACION DE CAPflAL

AL CAPITAL INVERSION EN CAPI AL HUMANO CAPtTAL TOTAL
Patrón Intemacional MODELO OBSERVADO HUMANO Costo de Oportunidad Costo FISICO

total

Año $75 Pesos crrie. % de ingreso Pesos 0.155 $75 %Ingreso %!ngreso %Ingreso %Ingreso

1936 61262 982 0,018 15,9 0,016 Rs
1937 62810 1106 0,018 18,0 0,016
1938 66702 1168 0,018 21,0 0,018 0,143 7123 0,131 0,149 0,173 0,309
1939 73529 1394 0,018 22,1 0,016 0,149 7132 0,114 0,130 0,180 0,299
1940 70023 1589 0,018 19,5 0,012 0,137 6918 0,098 0,111 0,181 0,285
1941 75007 1537 0,018 19,5 0,013 0,155 7782 0,110 0,123 0,162 0,298 Q
1942 74827 1582 0,018 20,0 0,013 0,145 7593 0,114 0,127 0,143 0,295 O
1943 71908 1726 0,018 23,1 0,013 0,161 8258 0,135 0,148 0,158 0,313 2
1944 77015 1962 0,018 31,4 0,016 0,159 8495 0,140 0,156 0,160 0,317
1945 81280 2417 0,018 32,3 0,013 0,141 8020 0,129 0,142 0,189 0,304
1946 90250 3054 0,018 37,0 0,012 0,145 8595 0,118 0,131 0,202 0,301
1947 96144 3682 0,018 49,7 0,013 0,147 8960 0,119 0,132 0,228 0.320
1948 99591 4551 0,018 54,9 0,012 0,138 8939 0,109 0,121 0,216 0,320
1949 - 110449 5369 0,018 70,3 0,013 0,147 9129 0,102 0,115 0,148 . 0,311
1950 118159 6414 0,018 81,8 0,013 0,158 10136 0,107 0,120 0,160 0,311
1951 119310 7788 0,019 90,7 0,012 0,160 11124 0,106 0,118 0,157 0,300
1952 127247 8675 0,020 112,2 0,013 0,153 11532 0,100 0,113 0,158 0,281
1953 137663 9394 0,021 140,5 0,015 0,161 13235 0,112 0,127 0,198 0,291
1954 152174 10656 0,022 165,0 0,015 0,175 14207 0,117 0,132 0,210 0,309
1955 153771 13095 0,023 174,5 0,013 0,178 15741 0,105 0,119 0,219 0,307
1956 159980 13225 0,024 202,9 0,015 0,177 16962 0,122 0,137 0,200 0,334
1957 160986 14832 0,025 205,7 0,014 0,178 18044 0,137 0,150 0,152 0,346
1958 160599 17495 0,026 354,2 0,020 0,177 19754 0,143 0,163 0,145 0,348
1959 170077 19781 0,027 397,9 0,020 0,186 21505 0,147 0,167 0,151 0,340
1960 177363 22339 0,028 539,4 0,024 0,192 23462 0,155 0,179 0,186 0,342
1961 186337 25269 0,029 836,4 0,033 0,199 25596 0,162 0,195 0,170 0,352
1962 195925 28733 0,030 1180,1 0,041 0,218 29168 0,175 0,216 0,162 0,374

.1963 201673 32220 0,031 1360,1 0,042 0,203 31022 0,204 0,246 0,146 0,405
1964 218711 40866 0,032 1820,2 0,045 0,201 32763 0,196 0,240 0,150 0,399
1965 224658 51560 0,033 1954,7 0,038 0,195 34556 0,178 0,216 0,137 0,369
1966 237615 57813 0,033 2388,3 0,041 0,206 38492 0,205 0,246 0,147 0,394
1967 247642 70398 0,033 2320,8 0,033 0,206 42489 0,203 0,236 0,154 0,383
1968 261473 81241 0,033 3531,5 0,043 0,175 44110 0,197 0,241 0,166 0,392
1969 275228 93046 0,033 3531,5 0,038 0,183 50071 0,212 0,250 0,172 0,406
1970 301187 106211 0,033 3917,0 0,037 0,173 53278 0,220 0,256 0,177 0,420
1971 318542 130044 0,033 4975,0 0,038 0,165 56352 0,210 0,249 0,175 0,417
1972 344375 152402 0,033 6370,0 0,042 0,139 58005 0,208 0,250 0,159 0,419
1973 373799 186134 0,033 8321,0 0,045 0,139 61789 0,216 0,260 0,159 0,429
1974 393535 242771 0,034 10796,0 0,044 0,130 65305 0,221 0,265 0,164 0,432
1975 397530 320450 0,033 14307,0 0,045 0,127 69918 0,218 0,263 0,156 0,426
1976 431583 397530 0,034 16457,0 0,041 0,124 76065 0,237 0,278 0,158 0,437
1977 466230 541454 0,034 20720,0 0,038 0,119 79129 0,232 0,270 0,147 0,427
1978 501540 755442 0,034 27539,0 0,036 0,123 82098 0,205 0,242 0,149 0,397
1979 519224 951619 0,034 34888,0 0,037 0,121 83802 0,210 . 0,246 0,150 0,398
1980 545431 1222014 . 0,034 49274,0 0,040 0,123 84843 0,209 0,249 0,161 0,402
1981 544801 1638196 0,034 63494,0 0,039 0,117 88182 0,201 0,240 0,172 0,396
1982 544593 2008825 0,034 . 84733,0 0,042 0,117 88813 0,207 0,249 0,177 0,411
1983 543617 2505380 0,034 103030,0 0,041 0,111 91233 0,205 0,246 0,179 0,414
1984 562481 3011136 0,034 140053,0 0,047 0,112 96647 0,219 0,266 0,175 0,439
1985 574053 3806679 0,034 172295,0 0,045 0,112 98408 0,219 0,264 0,163 0,437
1986 . 636506 4851717 0,034 199338,0 0,041. 0,106 100668 0,222 0,263 0,159 0,434

Fuente: Lor doño de la Cuesta Juan Luis - Incr-me Distribution During the Structural Trar sformation - Co ombia 1938-1988.Tesis Doctoral U. ·\arvard - 1990
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Cuadro No. 15
CANTIDAD Y PRECIOS DEL CAPITAL HUMANO 1936 -1988

AGERVO DEL CAPITAL HUMANO P BECIOS DEL DAPITAL HUMANO

AÑOS DE EDUCACION PRECIO [ E RENTA

Año Fuerza la- Promedio Total Valor Tasa de Precio de
boral (mlies) retorno adquisición Nóminal Real

1936
1937 1149 4,94 5677330 139993
1938 1185 4,83 5720600 141060 0,146 0,02923
1939 1220 4,79 5844515 144115 0,156 0,03074 1,709 64,352
1940 1257 4,75 5971908 147257 0,144 0,03038 1,645 57,216
1941 1297 4,71 6104982 150538 0,155 0,03107 1,715 62,776
1942 1336 4,67 6239783 153862 0,145 0,03301 1,783 60,624
1943 1374 4,64 6376321 157229 0,161 0,03898 2,161 64,312
1944 1417 4,60 6521443 160807 0,156 0,04294 2,353 63,963
1945 1438 4,60 6618305 163196 0,139 0,04438 2,343 51,242
1946 1474 4,56 6725990 165851 0,140 0,05344 2,819 57,775
1947 1513 4,52 6837179 168593 0,146 0,06641 3,531 65,218
1948 1551 4,48 6948803 171345 0,138 0,07208 3,771 58,879
1949 1592 4,44 7063374 174170 0,147 .0,09105 4,824 72,485
1950 1689 4,31 7281823 179557 0,158 0,09939 5,383 76,491
1951 1764 4,22 7438241 183414 0,160 0,11005 5,879 77,422
1952 1836 4,19 7648077 189476 0,153 0,11278 6,009 77,420
1953 1906 4,16 7934491 195651 0,161 0,12883 6,933 87,083
1954 1976 4,11 8113964 200076 0,175 0,15188 8,232 98,703
1955 2044 4,12 8416775 207543 0,178 0,16357 9,036 105,432
1956 2113 4,13 8727957 215216 0,177 0,17519 9,680 105,420
1957 2187 4,14 9051717 223199 0,178 0,20273 11,230 102,691
1958 2263 4,15 9387043 231468 0,177 0,22890 12,665 99,681
1959 2317 4,17 9667126 238374 0,186 0,26620 14,872 108,067
1960 2383 4,19 9981556 246128 0,192 0,30586 17,314 115,093
1961 2451 4,20 10299209 259360 0,199 0,35507 20,339 124,301
1962 2516 4,22 10614322 261731 0,218 0,42573 25,109 140,770
1963 2578 4,23 10917179 269198 0,203 0,51033 29,415 134,103
1964 2679 4,23 11328653 279345 0,204 0,57097 33,206 137,205
1965 2787 4,43 12336057 304186 0,195 0,64118 39,348 147,691
1966 2909 4,63 13455396 331786 0,206 0,74058 47,384 153,633
1967 3015 4,84 14604603 360124 0,206 0,81304 53,044 157,192
1968 3175 5,05 16043451 395603 0,175 0,81305 51,596 141,146
1969 3361 5,26 17684947 436080 0,183 0,94821 62,605 156,861
1970 6544 5,48 19434655 479224 0,173 1,02618 67,405 152,578
1971 3696 5,75 21243251 523821 0,165 1,04633 68,727 139,673
1972 3955 5,97 23622614 582492 0,139 1,17571 75,164 137,179
1973 4084 6,10 24914527 614349 0,139 1,39867 85,449 133,312
1974 4374 6,18 27019867 666262 0,130 1,67040 103,123 127,512
1975 4551 6,30 28671704 706994 0,127 2,00452 121,295 121,295
1976 4708 6,43 30290492 746910 0,124 2,46168 148,403 120,853
1977 4947 6,54 32369467 798474 0,119 3,00928 181,889 118,662
1978 5179 6,66 34503004 850784 0,123 4,02748 247,881 131,128
1975 4551 6,30 28671704 706994 0,127 . 2,00452 121,295 121,295
1976 4708 6,43 30290492 746910 0,124 2,46168 148,403 120,853
1977 4947 6,54 32369467 798474 0,119 3,00928 181,889 118,662
1978 5179 6,66 34503004 850784 0,123 4,02748 247,881 131,128
1979 5392 6,74 36364561 896686 0,121 5,07204 308,402 125,819
1980 5543 6,85 37948696 935748 0,123 6,89402 420,619 133,098
1981 5892 6,90 40639591 1002101 0,117 8,27267 509,204 128,741
1982 6108 6,99 42684821 1052533 0,117 10,29805 625,694 126,728
1983 6220 7,11 44204781 1090012 0,117 11,97075 708,372 118,564
1984 6262 7,24 45362452 1118558 0,112 14,89848 883,427 120,405
1985 6454 7,31 47181256 1163407 0,112 17,99905 1088,880 120,120
1986 6731 7,43 50032215 1233707 0,107 21,66523 1320,521 116,761
1987

88
Fuente : Londoño de a Cuesta Jua i Luis - IncomeDist ibution During th( Structural Transf trmation - Colombia 1938-1988.Tesis Doctoral U.
Harvald - 1990
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Cuadro No.16
PRODUCTIVIDAD TOTAL DE LOS FACTORES EN AREAS RURALES Y URBANAS 1938 - 1986

i GRICULTURA At:TIVIDADES UFBANAS
Capital Trabajo no Total de Tasa de Trabajo Capital Capital Total de Pmducción Tasa de fielacl6n
Fisico Calificado . Tierra insumo Producción Productividad Puro Humano Fisico insumos productividad Urbana

Agricola
1938 396 2047 12624 510 . 510 1,000 1185 5677 2873 902 902 1,000 1,00
1939 414 2067 12831 517 518 1,003 1220 5800 2919 921 973 1,057 1,05
1940 434 2086 13047 523 530 1,012 1257 5927 2952 938 1004 1,071 1,06
1941 453 2104 13273 530 537 1,013 1297 6059 2974 954 988 1,036 1,02
1942 474 2124 13510 537 554 1,032 1336 6193 2967 966 950 0,984 0,95
1943 497 2146 13758 545 542 0,995 1374 6328 2967 978 967 0,989 0,99
1944 525 2166 14017 552 570 1,032 1417 6472 2976 992 1044 1,052 1,02
1945 554 2186 14288 560 591 1,054 1438 6568 3034 1009 1105 1,095 - 1,04
1946 584 2191 14572 565 631 1,112 1474 6675 3132 1036 1236 1,193 1,07
1947 610 2193 14868 569 654 1,150 1513 6785 • 3291 1073 1294 1,206 1,05
1948 639 2197 15178 573 656 1,144 1551 6896 3421 1105 1346 1,218 1,06
1949 649 2179 15502 572 658 1,152 1592 7010 3492 1129 1525 1,351 1,17
1950 663 2149 15841 568 641 1,129 1688 7226 3595 1171 1626 1,389 1,23
1951 673 2152 16195 571 649 1,138 1761 7370 3692 1205 1696 1,408 1,24
1952 680 2170 18558 576 693 1,203 1840 7644 3806 1248 1803 1,445 1,20
1953 683 2181 16932 580 696 1,199 1918 7925 4022 1308 1974 1,509 1,26
1954 696 2190 17316 584 714 1,222 2019 8231 4284 1381 2152 1,558 1,28
1955 716 2211 17710 592 732 1,237 2085 8519 4547 1447 2261 1,563 1,26
1956 729 2229 18119 598 756 1,265 2151 8815 4775 1507 2369 1,572 1,24
1957 733 2229 8533 604 803 1,330 2220 9122 4886 1550 2361 1,523 1,15
1958 738 2275 18962 611 829 1,356 2293 9439 4972 1589 2411 1,517 1,12
1959 751 2299 19403 619 870 1,405 2343 - 9701 5078 1626 2611 1,606 1,14
1960 766 2322 19856 626 871 1,390 2405 9995 5233 1674 2789 1,667 1,20
1961 790 2343 20322 634 908 1,431 2467 10291 5399 1724 2956 1,715 1,20
1962 812 2362 20801 642 939 1,463 2528 10582 5555 1771 3157 1,782 1,22
1963 821 2378 21294 647 944 1,458 2584 10859 5683 1813 3306 1,823 1,25
1964 838 2391 21800 653 997 1,528 2679 11243 5842 1871 3525 1,884 1,23
1965 855 2411 , 21860 659 998 1,515 2787 12242 5958 1949 3582 1,838 1,21
1966 884 2427 21900 664 1026 1,544 2908 13352 6115 2040 3674 1,801 1,17
1987 930 2443 21950 671 1101 1,841 3015 14494 6287 2132 3910 1,834 1,12
1968 985 2469 22010 681 1173 1,722 3175 15920 6516 2253 4151 1,842 1,07
1969 1065 2494 22078 692 1216 1,757 3360 17547 6761 . 2388 4440 1,860 1,06
1970 1168 2518 22138 703 1259 -1,790 3543 19281 7058 2534 4785 1,888 1,06
1971 1245 2560 22204 718 1268 1,765 3696 21083 7373 2681 5181 1,933 1,09
1972 1342 2598 22268 732 1368 1,867 3955 23444 7633 2856 5636 1,974 1,06
1973 1447 2650 22435 751 1399 1,863 4097 24806 7928 2980 6189 2,077 1,11
1974 1560 2702 22545 769 1475 1,919 4374 26816 8266 3158 6471 2,049 1,07
1975 1678 2754 22722 787 1563 1,985 4551 28455 8529 3293 6533 1,984 1,00
1976 1795 2806 22950 806 1605 1,992 4708 30061 8854 3433 6870 2,001 1,00
1977 1913 2858 23105 824 1656 2,010 4947 32125 9150 3598 7124 1,98 0,99
1978 2036 2881 23480 836 1791 2,142 5179 34242 9506 3774 7517 1,992 0,93
1979 2148 2940 23700 856 1880 2,197 5392 36089 9879 3941 7820 1,984 0,90
1980 2270 3002 23930 876 1913 2,184 5543 37661 10352 4104 8353 2,035 0,93
1981 2391 3054 24130 894 1975 .2,210 5892 40332 10859 4347 8580 1,974 0,89
1982 2492 3099 24360 909 1940 2,134 6108 42361 11376 4545 8694 1,913 0,90
1983 2579 3150 24570 925 1994 2,155 6220 43869 11875 4703 8829 1,877 0,87
1984 2654 3182 24775 937 2037 2,175 6411 46096 12358 4896 9102 1,859 0,85
1985 2722 3190 24975 942 2070 2,198 6454 46824 12731 4992 9404 1,884 0,86
986 2795 . 3215 25225 952 2136 2,244 6731 49654 13180 5215 9916 1,901 0,85

NOTA: CAPITAL FISICO CON VALOR EN PESOS DE 1938. - CAPITAL HUMANO EN EN AÑOS - TlERRA EN HECTAREAS

Fuente: Londoño de la Cuesta Juan Luis - IncomeDistribution During the Structural Transformation - Colombia 1938-1988.Tesis Doctoral U. Harvard - 1990



INTRODUCCION

Cuadro No. 17A

SALARIOS DI ARIOS EN AGRICULTURA POR D EPARTAMENT S 1935 - 1988
Año Antioquia Atlántico Cundinaman:a Bolívar Córdoba Boyacá Caldas Caqueté Cauca

1935 0.63 0.56 0,57 0.57 0.45 0.43 0.78 0.46
1936 0.65 0.59 0.55 0.58 0.46 0.44 0.78 0.42
1937 0.60 0.60 0.49 0.60 0.47 0.48 0.80 0.48
1938 0.69 0.69 0.59 0.79 0.62 0.49 0.79 0.49
1939 0.69 0,69 059 0.79 0.62 0.49 0.84 0.51
1940 0.77 0.69 0.78 0.79 0.62 0.67 0.90 0.49
1941 0,69 0.60 0.80 0.59 0.47 0.76 0.79 0.47
1942 0.72 0.70 0.63 0.69 0.54 0.49 0.79 0.55
1943 0.80 0.80 0.59 0.79 0.62 0.52 0.79 0.59
1944 0.98 0.89 0.89 0.99 0.78 0.73 1.10 1.20 0.71
1945 1.32 1.04 1.02 1.18 0.93 0.83 1.24 1.46 0.90
1946 1.49 1.49 1.48 1.48 1.16 0.98 1.36 1.97 0.98
1947 1.93 1.49 1.66 1.98 1.56 1.15 1.99 1.49 1.27
1948 2.02 2.28 1.80 1.88 1.49 1.52 2.35 2.27 1.56
1949 2.22 2.07 2.01 2.08 1.65 1.59 2.25 2.62 1.85
1950 2.58 2.47 2.43 2.47 1.96 2.02 3.09 3.01 2.23
1951 2.88 2.47 2.82 2.57 2.04 2.21 3.30 3.45 2.14
1952 2.89 2.22 2.61 2.57 2.04 2.04 3.51 3.45 2.18
1953 3.12 2.32 2.83 2.62 2.28 2.22 3.88 3.94 2.41
1954 3.54 2.42 3.28 2.78 2.59 2.57 4.39 3.96 2.64
1955 3.62 2.52 3.54 2.87 2.64 2.70 4.28 4.56 2.65
1956 3.58 2.57 3.75 3.12 2.73 2.85 4.33 4.61 2.69
1957 4.04 2.82 4.22 3.63 2.88 3.29 4.85 4.96 2.90
1958 4.41 3.29 4.87 4.02 3.62 3.84 5.33 6.09 3.34
1959 4.72 4.33 5.11 4.80 4.57 4.20 5.61 6.94 3.80
1960 5.20 4.77 5.72 5.74 4.77 4.77 5.81 7.95 4.22
1961 5.76 5.74 6.25 6.86 5.61 5.17 6.49 9.68 4.72
1962 6.55 6.58 6.91 7.07 5.71 6.05 7.32 9.94 5.36
1963 8.63 8.62 8.90 9.50 7.60 7.87 9.60 11.94 7.00
1964 9.70 9.60 10.43 9.80 7.75 9.57 11.74 12.18 7.79
1965 11.04 11.43 12.10 11.53 8.79 10.39 14.13 15.89 9.91
1966 11.24 11.61 13.34 12.40 11.52 11.84 14.74 16.49 10.83
1967 11.76 14.12 15.15 14.45 11.52 13.73 14.42 24.37 10.73
1968 14.09 16.33 16.15 16.17 12.92 14.16 15.90 15.45 12.07
1969 16.26 18.96 18.05 18.13 13.67 15.41 17.93 26.54 13.75
1970 18.54 19.93 19.99 20.14 14.66 17.67 18.95 27.62 14.25
1971
1972
1973
1974
1975
1976 56.56 56.75 61.12 62.01 46.75 54.55 67.28 80.50 46.56
1977 86.11 73.50 86.06 90.10 67.25 73.83 126.24 112.50 65.46
1978 116.99 102.00 116.69 115.40 85.00 90.07 156.70 147.00 91.62
1979 145.21 146.50 152.02 143.09 102.50 122.85 177.85 180.00 128.29
1980 187.05 198.25 196.59 176.90 129.75 160.01 207.03 223.50 173.83
1981 226.70 242.75 257.92 226.29 167.00 206.55 252.85 297.00 208.27
1982 269.81 276.25 326.02 277.24 208.75 261.80 280.79 403.50 257.99
1983 325.77 316.75 395.09 326.56 261.00 327.30 350.31 493.75 307.41
1984 374.27 372.00 465.32 379.91 315.00 425.07 378.19 569.25 353.66
1985 459.17 440.25 552.85 453.72 368.25 502.12 471.00 696.75 401.90
1986 579.14 519.00 685.68 538.71 439.50 640.12 667.26 869.75 481.90
1987 7418.98 . 625.50 839.55 694.48 566.50 797.82 939.54 1114.00 583.34
1988 969.20 785.80 1137.61 914.80 739.00 1017.11 1247.05 1355.25 781.69

Unidad 3s: pesos po día
Fuente: Londoño de la Cuasta Juan Luis - IncomeDistribution During the Structural Transformation - Colombia 1938-1988.Tesis Doctoral U.
Harvard - 1990
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Cuadro No. 17B
SALARIOS DIARIOS EN LA AGRICULTURA POF DEPAFTAMENTOS 1935 -1988

Afío Magdalena Chocó Hulla Meta Narlño Norte Santander Tolima Valle

1935 0.64 0.59 0.90 0.30 0.62 0.54 0.74 0.79
1936 0.66 0.57 0.92 0.33 0.62 0.54 0.76 0.81
1937 0.79 0.79 0.98 0.24 0.60 . 0.59 0.79 0.79
1938 0.79 , 0.69 1.22 0.30 0.60 0.70 0.98 0.99
1939 0.89 0.69 1.14 0.35 0.71 0.76 0.91 0.83
1940 0.79 0.78 0.94 0.36 0.79 0.76 0.75 0.94
1941 0.70 0.78 1.05 0.33 0.69 0.64 0.84 0.79
1942 0.78 0.79 0.94 0.29 0.77 0.67 0.75 0.99
1943 0.79 0.79 0.98 0.34 0.77 0.74 0.79 0.99
1944 1.04 0.98 1.39 0.50 0.94 0.87 1.12 1.19
1945 1.22 1.18 1.92 0.60 0.99 1.05 0.80 1.37
1946 1.46 1.53 1.45 0.94 1.19 1.05 1.01 1.49
1947 1.86 1.81 1.96 2.91 0.88 1.78 1.48 1.01 2.06
1948 2.18 2.75 2.51 2.66 1.20 2.30 1.90 2.54 2.36
1949 2.65 2.47 2.80 3.15 1.22 2.57 2.25 2.80 2.63
1950 2.89 2.71 2.96 3.73 1.55 2.90 2.33 3.19 2.87
1951 3.16 2.47 3.31 4.41 1.56 3.34 2.60 3.68 3.28
1952 2.83 2.56 3.28 4.35 1.45 3.38 2.60 3.75 3.31
1953 3.07 2.62 3.57 4.49 1.64 3.62 2.81 4.27 3.50
1954 3.40 2.73 3.90 4.62 1.78 3.66 3.06 4.63 3.88
1955 3.64 2.76 4.39 4.82 1.79 3.85 3.35 4.74 3.88
1956 3.80 3.44 4.51 5.04 1.85 3.80 3.46 4.81 4.01
1957 3.85 4.11 4.81 5.37 1.99 4.60 3.88 5.44 4.58
1958 4.68 4.22 5.55 6.79 2.34 5.41 4.48 6.22 4.97
1959 5.28 4.61 6.52 7.73 2.59 5.72 5.06 6.76 5.73
1960 6.00 4.79 7.23 7.93 3.26 . 6.37 5.81 7.69 6.52
1961 7.76 5.02 8.60 9.53 3.44 6.60 6.49 8.43 0.89
1962 7.95 5.54 9.63 9.74 4.26 7.29 7.13 891 7.50
1963 9.94 7.21 11.79 11.92 5.29 9.02 9.25 11.62 9.39
1964 11.54 7.48 12.04 12.05 5.62 9.52 11.17 11.96 11.37
1965 13.82 9.95 14.46 15.81 6.25 11.24 12.54 14.69 12.50
1966 15.32 11.42 15.94 16.26 6.66 14.33 13.87 16.02 14.10
1967 19.33 11.44 17.68 20.95 7.93 14.91 14.98 17.65 14.58
1968 20.72 13.50 19.06 22.86 8.62 16.86 16.69 18.04 15.97
1969 21.72 14.24 20.55 24.03 9.36 18.53 18.54 20.83 17 11
1970 23.06 , 15.28 21.01 26.25 10.66 20.79 20.36 23.25 20.32
1971
1972
1973
1974
1975
1976 72.22 61.59 77.65 80.62 46.97 67.95 6610 81.16 64.44
1977 106.59 86.64 121.04 115.17 60.32 96.34 9221 128.82 105.36
1978 133.63 111.00 154.49 146.68 78.39 125.53 11828 158.50 132.40
1979 164.60 137.54 189.08 183.06 104.37 168.04 14796 184.33 160.98
1980 207.92 185 46 229.34 235.85 124.96 205.71 18012 231.50 204.65
1981 267.04 262.19 273.94 298.78 170.30 242.19 22695 278.00 240.03
1982 317.62 316.22 329.94 393.00 216.09 289.21 28444 326.17 278.55
1983 357.83 361.55 392.71 457.36 255.11 322.70 33699 390.24 341.38
1984 408.43 408.20 457.98 554.30 322.42 352.79 41907 471.65 390.67
1985 482.71 482.57 530.92 679.81 393.80 425.51 50476 564.23 468.92
1986 575.70 573.87 721.78 890.99 507.75 542.28 61856 759.22 612.35
1987 732.24 788.85 970.33 1092.49 597.92 708.99 79015 985.13 814.25
1988 976.13 1147.70 1327.55 1299.91 768.55 929.24 98389 1325.83 1072.99

Unidades: pesos por día
Fuente: Londoño de la Cuesta Juan Luis - Income Distribution During the Structural Transformation - Colombia 1938-1988.Tesis Doctoral U.
Harvari - 1990
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Cuadro No. 18

ESTADISTICA BASICA PARA SALARIOS RURALES 1935 - 1988
PONDERAC10N DE SALARIOS MEDIOS VARIANZA

AÑO POR REGION TOTAL PROMEDIO Máximo-Menos
Moderno Mixto Tradicional Minimo

1935 0,78 0,59 0,41 0,60 0,23
1936 0,79 0,60 0,41 0,06 0,24
1937 0,80 0,61 0,42 0,62 0,26
1938 0,93 0,69 0,46 0,70 0,27
1939 0,87 0,72 0,48 0,70 0,23
1940 0,88 0,78 0,54 0,75 0,19 0,53
1941 0,82 0,70 0,55 0,69 0,20 0,50
1942 0,85 0,71 0,46 0,69 0,23 0,45
1943 0,86 0,74 0,51 0,72 0,22 0,45
1944 1,15 0,95 0,67 0,94 0,19 0,45
1945 1,20 1,15 0,80 1,09 0,22 0,56
1946 1,31 1,40 0,99 1,29 0,17 0,70
1947 1,80 1,79 1,16 1,65 0,25 0,86
1948 2,42 2,05 1,45 2,00 0,19 0,71
1949 2,55 2,29 1,56 2,19 0,20 0,64
1950 3,08 2,60 1,94 2,57 0,18 0,69
1951 3,45 2,88 2,01 2,82 0,20 0,69
1952 3,55 2,81 1,92 2,79 0,23 0,62
1953 3,89 3,02 2,13 3,03 . 0,23 0,60
1954 4,30 3,32 2,39 3,35 0,22 0,60
1955 4,30 3,52 2,45 3,47 0,22 0,54
1956 4,39 3,64 2,54 3,57 0,21 0,43
1957 4,94 4,08 2,82 4,00 0,21 0,42
1958 5,53 4,65 3,31 4,56 0,21 0,39
1959 6,06 5,15 3,74 5,05 0,20 0,41
1960 6,63 5,80 4,26 5,64 0,19 0,37
1961 7,28 6,62 4,68 6,33 0,20 0,39
1962 7,91 7,22 5,39 6,96 0,17 0,37
1963 10,18 9,29 6,98 8,97 0,16 0,35
1964 11,70 10,39 7,93 10,14 0,16 0,33
1965 13,86 12,14 9,03 11,84 0,18 0,36
1966 14,95 13,23 10,25 12,96 0,17 0,32
1967 15,65 14,89 11,29 14,23 0,19 0,34
1968 17,84 17,60 13,11 16,81 0,18 0,38
1969 19,74 19,42 14,27 18,47 0,17 0,38
1970 22,87 22,25 16,73 21,15 0,17 0,36
1971 25,81 22,46 16,92 22,06
1972 34,27 29,33 21,83 28,89
1973 40,94 . 34,46 25,33 34,05
1974 54,91 46,24 34,00 45,68
1975 64,47 55,54 41,55 54,65
1976 70,70 63,95 49,82 62,33 0,15
1977 119,85 93,01 67,65 93,87 0,22 ,
1978 149,10 122,17 86,83 120,69 0,20
1979 174,39 154,08 116,94 150,48 0,15
1980 214,14 195,60 150,62 189,68 0,14
1981 257,77 244,56 192,93 235,70 0,13
1982 297,67 298,67 242,86 285,17 0,12
1983 363,42 353,21 296,28 342,29 0,11
1984 415,45 411,40 369,05 402,31 0,12
1985 505,35 493,34 435,11 482,51 0,12
1986 685,61 611,51 545,47 614,67 0,14
1987 920,29 780,40 669,20 789,69 0,16
1988 1216,15 1028,59 865,58 1037,77 0,16 ,

I¯uente: Londoño de la Cuesta Juan Luis - IncomeDistribution During the Structural Transformation - Cokmbia 1938-1988. esis Doctoral U
Harvard - 1990
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INTRODUCCION

Cuadro No. 19 '

INDICADORES DEL MERCADO LABORAL

AÑO POBLACION TOTAL TASA DE POBLACION ECONOMICAMENTE NUMERO DE
PARTCIPACION ACTIVA DESEF1PLEADOS

TOTAL RURAL URBANA RURAL URBANA TOTAL RURAL URBANA TASA NUMERO

1950 11592 6996 4596 0,321 0,338 3801 2245 1556 0,051 76
1951 11965 7080 4885 0,319 0,335 3895 2260 1635 0,051 79
1952 12351 7183 5168 0,318 0,331 3992 2281 1711 0,051 83
1953 12750 7299 5451 0,316 0,327 4090 2305 1785 0,051 87
1954 13162 7425 5737 0,314 0,324 4191 2333 1858 0,051 90
1955 13588 7562 6026 0,313 0,320 4293 2,363 1930 0,051 96
1956 14029 7706 6323 0,311 0,317 4399 2395 2003 0,051 98
1957 14486 7846 6640 0,309 0,313 4507 2426 2080 0,051 103

1958 14958 7983 6975 0,308 0,310 4617 2456 2161 0,051 107

1959 15447 8119 7328 0,306 0,306 4730 2484 2246 0,063 138
1960 15953 8250 7703 0,304 0,303 4846 2511 2335 0,070 160
1961 16476 8378 8098 0,303 0,300 4964 2536 2428 0,078 185

1962 17010 8499 8511 0,301 0,296 5083 2560 2523 0,087 214
1963 17546 8612 8934 0,300 0,293 5200 2580 2620 0,097 248
1964 18090 8714 9376 0,298 0,290 5316 2597 2719 0,092 245
1965 18646 8806 9840 0,297 0,292 5491 2618 2873 0,103 291
1966 19202 8885 10317 0,297 0,294 5668 2635 3033 0,110 327
1967 19764 8962 10802 . 0,295 0,296 5840 2644 3197 0,123 382

1968 20322 9042 11280 0,296 0,298 6036 2675 3361 0,119 386
1969 20869 9117 11752 0,297 0,300 6230 2705 3525 0,107 364

1970 21430 9184 12246 0,298 0,302 6431 2735 3698 0,099 354
1971 21993 9242 12751 0,299 0,304 6635 2759 3876 0,102 379

1972 22543 9290 13253 0,301 0,311 6918 2796 4122 0,094 366
1973 22915 9332 13583 0,305 0,321 7214 2849 4365 0,117 480
1974 23441 9370 14071 0,310 0,332 7574 2902 4671 0,116 498
1975 23968 9405 14563 0,314 0,334 7819 2955 4864 0,112 514

1976 24497 9435 15062 0,319 0,337 8078 3007 5070 0,108 564
1977 25028 9463 15565 0,323 0,339 8341 3060 5281 0,098 537
1978 25559 9487 16072 0,328 0,342 8608 3112 5496 0,090 519

1979 26991 9509 16582 0,336 0,347 8940 3194 5746 0,091 557
1980 26622 9529 17093 0,344 0,351 9279 3278 ' 6002 0,100 664

1981 27154 9547 17607 0,352 0,356 9627 3363 6264 0,087 579

1982 27684 9564 18120 0,361 0,360 9982 3450 6532 0,092 633

1983 28213 9578 18635 0,369 0,365 10345 3538 6807 0,109 798
1984 28740 9590 19150 0,378 0,370 10715 3628 7087 0,132 1038

1985 29265 9599 19666 0,387 0,375 11093 3719 7375 0,139 1135
1986 29788 9606 20182 0,397 0,380 11479 3811 7668 0,135 1153

Fuente: Londoño de la Cuesta quan Luis - Incomeistribution During the Structural Transformation - Colombia 1938-1988.Tesis Doctoral U. Harvard
- 1990
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Cuadro No. 20

EMPLEO POR SECTORES DE ACTIVIDAD

- TOTAL EMP .EO EMPLEO URB.4NO

AñO TOTAL RURAL AGRICOLA URBANO NO AGRIC GRAN INDUST. CONSTRUC SEC.PUBLICO INFORMAL OTROS

1950 3725 2245 2036 1480 1689 217 124 119 347 882
1951 3816 2260 2052 1556 1764 212 128 124 362 938
1952 3909 2281 2073 1628 1836 203 132 129 376 995
1953 4003 2305 2098 1698 1906 180 165 135 389 1037
1954 4101 2333 2125 1768 1976 183 201 129 402 1061
1955 4199 2363 2155 1836 2044 189 218 131 414 1092
1956 4300 2395 2187 1905 2113 199 186 136 426 1168
1957 4404 2426 2217 1978 2187 215 185 139 439 1209
1958 4510 2456 2247 2054 2263 221 177 144 452 1269
1959 4592 2484 2275 2108 2317 234 186 152 460 1284
1960 4686 2511 2303 2175 2383 240 187 162 471 1323
1961 4779 2536 2328 2242 2451 252 216 161 482 1341
1962 4868 2560 2352 2309 2516 257 243 191 492 1334
1963 4951 2580 2373 . 2371 2578 262 234 197 501 1384
1964 5071 2597 2391 2474 2679 263 216 199 514 1488
1965 5200 2618 2413 2582 2787 285 142 211 559 1590
1966 5341 2635 2432 2706 2909 294 195 222 610 1588
1967 5458 2644 2443 2814 3015 292 225 240 661 1598
1968 5649 2675 2474 2974 3175 300 239 272 728 1636
1969 5866 2705 2505 3161 3361 336 277 296 806 1646
1970 6077 2733 2534 3344 3544 365 302 358 889 1630
1971 6256 2759 2560 3497 3696 399 353 378 926 1640
1972 6552 2796 2598 3756 3955 426 373 431 981 1743
1973 6734 2849 2650 3884 4084 469 365 435 1001 1814
1974 7076 2902 2702 4174 4374 493 363 460 1069 1990
1975 7305 2955 2754 4350 4551 514 323 492 1148 2074
1976 7514 3007 2806 4506 4708 536 366 577 1226 2003
1977 7804 3060 2858 4745 4947 553 370 600 1293 2131

: 1978 8089 3112 2911 4977 5179 563 405 622 1346 2243
1979 8383 3194 2991 5189 5392 599 390 643 1411 2350
1980 8616 3278 3072 5338 5543 603 459 675 1641 2165
1981 9048 3363 3156 5685 5892 574 466 685 1785 2382
1982 9349 3450 3241 5899 6108 543 492 702 1895 2476
1983 9547 3538 3327 6009 6220 523 518 717 1935 2527
1984 9677 3628 3415. 6049 6262 512 569 732 2036 2413
1985 9959 3719 3505 6240 6454 487 590 730 2103 2544
1986 10327 3811 3596 6516 6731 501 589 732 2196 2714

co Fuente: Londorlo da la Cuesta Juan Luis - Income Dis ribution During the Structural Transf xmation - Colorabia 1938-1988.Tesis Doctoral U. Harvard - 1990



INTRODUCCION

Cuadro No. 21
SALARIOS ANUALES POR SECTOR DE ACTIVIDAD

3ECTOR DE ACTIVIDAD PROMEDIOS

Año Industria Constmcclór Gobierno Resto Informal Salarlos Ingresos

1938 0,386
1939 0,695
1940 0,400
1941 0,395
1942 0,428
1943 0,484
1944 0,537
1945 0,581
1946 0,695
1947 0,842
1948 0,931
1949 1,137
1950 1,527 1,201 2,868 0,870 1,184 1,184 1,184
1951 1,728 1,255 3,236 0,936 1,275 1,288 1,286
1952 1,956 1,314 3,446 0,950 1,317 1,344 1,338
1953 2,505 1,341 3,875 1,042 1,455 1,500 1,490
1954 2,848 1,469 4,816 1,164 1,629 1,697 1,683
1955 3,238 1,571 5,235 1,221 1,733 1,824 1,806
1956 3,495 2,134 5,358 1,276 1,861 1,959 1,939
1957 4,183 2,306 5,997 1,810 2,177 2,260 2,243
1958 4,915 2,687 6,919 1,660 2,406 2,577 2,543
1959 5,418 3,218 7,553 1,930 2,726 2,961 2,914
1960 6,288 3,512 8,495 2,233 3,021 3,397 3,323
1961 7,136 3,807 10,685 2,584 3,262 3,961 3,824
1962 8,388 4,167 10,432 3,182 3,837 4,644 4,487
1963 11,134 5,510 13,655 3,885 3,994 5,858 5,496
1964 13,080 6,247 15,206 4,336 4,247 6,586 6,137
1965 14,541 7,250 18,037 5,470 4,452 7,937 7,238
1966 16,823 7,293 21,498 6,671 5,147 9,454 8,551
1967 19,617 8,666 22,817 7,527 6,501 10,693 9,774
1968 21,173 9,899 22,722 8,304 6,636 11,638 10,491
1969 23,152 10,552 25,591 9,983 9,238 13,583 12,540
1970 27,039 11,202 26,930 11,553 9,812 15,714 14,234
1971 29,778 11,556 32,317 13,796 11,100 18,343 16,528
1972 33,865 14,447 33,977 15,235 11,934 20,522 18,391
1973 37,789 16,200 40,467 18,485 16,180 24,252 22,273
1974 46,410 21,772 48,735 22,148 20,905 29,426 27,343
1975 57,370 27,864 57,482 27,742 24,478 36,533 33,491
1976 72,604 29,472 61,080 37,456 31,105 45,940 42,077
1977 92,239 39,725 75,392 45,562 41,217 56,930 . 52,822
1978 124,791 50,976 101,368 57,047 63,303 73,548 70,884
1979 156,695 70,066 132,624 75,458 73,923 96,417 90,530
1980 202,668 92,975 178,510 110,194 99,271 134,273 123,912
1981 267,292 124,651 234,620 129,662 119,509 165,843 151,808
1982 358,871 156,076 300,427 161,170 149,646 209,260 190,769
1983 447,897 193,147 369,679 199,497 162,981 257,535 228,120
1984 567,686 228,485 473,973 248,184 212,658 323,338 287,335
1985 698,561 271,401 576,563 302,514 266,792 388,596 348,914
1986 846,702 322,999. 732,970 363,276 349,701 471,157 431,541

UNIDADES: MILES DE PESOS CORRIENTES POR AÑO
Fuente: Londono de la Cuesta Juan Luis - Income Distribution During the Structural Transformation - Colombia 1938-1988.Tesis Doctoral U.
Harvard - 1990
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INTRODUCCION-

Cuadro No. 22
CALCULO DE LAS RETRIBUCIONES AL CAPITAL HUMANO

SALARIOS BASICOS USADO(

TA: AS DE SALARIOS PR3PORCION DE SAt ARIOS

Urbano no Ingreso ingreso Ingreso

Año Ingreso Urbano Salario Agrícola Calificado Construcción Urbano Urbano Urbano

Salario Salarlo Salarto de
Agricola Urbano no Construcción

Catificado

1938 0,386 0,203 0,203 1,904 1,904
1939 0,395 0,203 0,203 1,945 1,945
1940 0,400 0,218 0,218 1,841 1,841
1941 0,395 0,200 0,200 1,973 1,973
1942 0,428 0,227 0,227 1,885 1,885
1943 0,484 0,242 0,242 2,000 2,000
1944 0,537 0,273 0,273 1,968 1,968
1945 0,581 0,316 0,316 1,838 1,838
1946 0,695 0,374 0,374 1,858 1,858
1947 0,842 0,479 0,453 1,760 1,861
1948 0,931 0,580 0,522 1,606 1,786
1949 1,137 0,635 0,618 1,790 1,840
1950 1,184 0,745 0,628 0,650 1,588 1,884 1,822
1951 1,286 0,816 0,687 0,677 1,576 1,871 1,900
1952 1,338 0,805 0,738 0,707 1,663 1,813 1,894
1953 1,490 0,871 0,801 0,719 1,710 1,860 2,073
1954 1,683 0,961 0,868 0,786 1,752 1,939 2,142
1955 1,806 0,992 0,921 0,838 1,819 1,960 2,154
1956 1,939 1,018 0,989 1,135 1,904 1,962 1,708
1957 2,243 1,138 1,138 1,223 1,971 1,971 1,834
1958 2,543 1,293 1,293 1,421 1,966 1,966 1,789
1959 2,914 1,429 1,429 1,697 2,040 2,040 1,717
1960 3,323 1,591 1,591 1,848 2,088 2,088 1,798
1961 3,824 1,781 1,781 1,997 2,147 2,147 1,914
1962 4,487 1,953 1,953 2,180 2,298 2,298 2,058
1963 5,496 2,510 2,510 2,635 2,190 2,190 2,085
1964 6,137 2,829 2,829 3,250 2,169 2,169 1,888
1965 7,238 3,294 3,294 3,762 2,197 2,197 1,924
1966 8,551 3,596 3,596 3,773 2,378 2,378 2,266
1967 9,774 3,937 3,937 4,471 2,482 2,482 2,186
1968 10,491 4,638 4,638 5,940 2,262 2,262 2,600
1969 12,540 5,172 5,172 5,510 2,425 2,425 2,276
1970 14,234 5,939 5,939 5,936 2,397 2,397 2,398
1971 15,256 6,345 6,345 6,215 2,404 2,404 2,455
1972 18,391 8,435 8,435 7,884 2,180 2,180 2,333
1973 22,273 10,086 10,086 8,972 2,208 2,208 2,482
1974 27,343 13,836 12,860 12,330 1,976 2,126 2,218
1975 33,491 16,927 15,734 16,135 1,979 2,129 2,076
1976 42,077 19,792 19,792 17,451 2,126 2,126 2,411
1977 52,822 30,478 25,357 24,053 1,733 2,083 2,196
1978 70,884 40,069 32,680 31,560 1,769 2,169 2,246
1979 90,530 49,959 41,872 43,379 1,812 2,162 2,087
1980 123,912 62,974 55,875 57,562 1,968 2,218 2,153
1981 151,808 78,252 70,939 77,173 1,940 2,140 1,967
1982 190,769 94,676 88,117 96,629 2,150 2,165 1,974
1983 228,120 113,640 108,248 119,580 2,007 2,107 1,908
1984 287,355 133,567 133,567 141,459 2,151 2,151 2,031
1985 348,914 160,193 160,193 168,029 2,178 2,178 2,077
1986 431,541 204,070 204,070 199,974 2,115 2,115 2,158
1987 262,177 254,232

m 1988 344,540

UNIDADES: EA MILES DEPESOE CORRIENTES
Fuente: Londoñ> de la Cuesta Jua i Luis - incomeQistribution During the Structural Transformation - Colombia 1938-1988.Tesis Doctoral U.
Harvard - 1990
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INTRODUCCION

Cuad 'o No. 23
EDUCACION: NIVEL Y RETRIBUCIONES

EDU3ACION DE LL FUERZA LABORAL CALCUI O DE RETRIBUCit)N A LA EDUCAGION

Año Total Urbano Patrón Agrícola Construccl6n Sin Mincer
Internacional calificar Cross-section

1938 2,15 4,83 3,8 0,143 0,143
1939 2,16 4,79 3,9 0,149 0,149
1940 2,16 4,75 3,8 0,137 0,137
1941 2,17 4,71 3,9 0,155 0,155
1942 2,18 4,67 3,8 0,145 0,145
1943 2,18 4,64 3,8 0,161 0,161
1944 2,19 4,60 3,8 0,159 0,159
1945 2,20 4,60 3,9 0,141 0,141
1946 2,20 4,56 4,0 0,145 0,145
1947 2,21 4,52 4,1 0,133 0,147
1948 2,22 4,48 4,1 0,112 0,138
1949 2,23 4,44 4,2 0,140 0,147
1950 2,23 4,31 4,3 0,113 0,149 0,158
1951 2,24 4,22 4,3 0,114 0,164 0,160
1952 2,28 4,19 4,4 0,129 0,165 0,153
1953 2,32 4,16 4,4 0,138 0,191 0,161
1954 2,36 4,11 4,6 0,146 0,204 0,175
1955 2,40 4,12 4,5 0,156 0,205 0,178
1956 2,44 4,13 4,6 0,169 0,138 0,177
1957 2,48 4,14 4,5 0,178 0,158 0,178
1958 2,53 4,15 4,5 0,177 0,151 0,177
1959 2,57 4,17 4,5 0,186 0,138 0,186
1960 2,61 4,19 4,6 0,192 0,150 0,192
1961 2,66 4,20 4,6 0,199 0,167 0,199
1962 2,71 4,22 4,6 0,218 0,187 0,218
1963 2,75 4,23 4,6 0,203 0,190 0,203
1964 2,80 4,23 4,7 0,201 0,162 0,201 0,198
1965 2,95 4,43 4,7 0,195 0,159 0,195
1966 3,10 4,63 4,8 0,206 0,193 0,206
1967 3,26 4,84 4,8 0,206 0,175 0,206 0,173
1968 3,43 5,05 4,8 0,175 0,154 0,175
1969 3,61 5,26 4,9 0,183 0,169 0,183
1970 3,80 5,48 5,0 0,173 0,173 0,173 0,170
1971 3,99 5,75 5,0 0,165 0,169 0,165 0,167
1972 4,20 5,97 5,1 0,139 0,152 0,139 0,174
1973 4,34 6,10 5,3 0,139 0,161 0,139 0,175
1974 4,48 6,18 5,3 0,117 0,138 0,130 0,151
1975 4,63 6,30 5,3 0,114 0,123 0,127 0,154
1976 4,78 6,43 5,4 0,124 0,147 0,124
1977 4,94 6,54 5,5 0,088 0,128 0,119 0,147
1978 5,10 6,66 5,6 0,089 0,129 0,123 0,144
1979 5,19 6,74 5,6 0,092 0,115 0,121 0,143
1980 5,29 6,85 5,6 0,104 0,119 0,123
1981 5,39 6,90 5,6 0,101 0,103 0,117 0,125
1982 5,49 6,99 5,6 0,105 0,102 0,117
1983 5,59 7,11 5,6 0,103 0,095 0,111 0,105
1984 5,69 7,24 5,6 0,112 0,103 0,112
1985 5,79 7,31 5,6 0,112 0,105 0,112 0,103
1986 5,90 7,43 5,8 0,106 0,109 0,106
1987 6,01 7,58 5,8
1988 6,12 7,73 0,101

UNIDADES = AÑOS POR PRES3NA UNIDADES = % DE DIS1RIBUCION

Fuente: Loncoño de la Cuesta Juan Luis - IncomeDistribution During the Structural Transformation - Colombia 1938-1988.Tesis Doctoral U.
Harvard - 1930
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INTRODUCCION-

Cuadro No. 24

INFORMACION PARA LA DISTRIBUCION
FACTORIAL DEL INGRESO

Empleo Tasas de Sala ios Tasas de Degreclación

Años Total Agrícola Urbano Salario Salario no Promedio Maquinaria Edificios
rural callficado ingresos

urbano urbano

1938 3232 2047 1185 0.203 0.200 0.386 0.054 0.031
1939 3287 2067 1220 0.203 0.197 0.395 0.054 0.031
1940 3343 2086 1257 0.218 0.212 . 0.400 0.054 0.031
1941 3401 2104 1297 0.200 0.200 0.395 0.054 0.031
1942 3460 2124 1336 0.200 0.227 0.428 0.054 0.031
1943 3520 2146 1374 0.209 0.242 0.484 0.054 0.031
1944 3583 2166 1417 0.273 0.276 0.537 0.054 0.031
1945 3624 2186 1438 0.316 0.319 0.581 0.055 0.031
1946 3665 2191 1474 0.374 0.319 0.581 0.055 0.031
1947 3706 2193 1513 0.479 0.455 0.842 0.058 0.031
1948 3748 2197 1551 0.580 0.522 0.931 0.059 0.031
1949 3791 2199 1592 0.635 0.618 .0137 0.060 0.031
1950 3838 2149 1688 0.745 0.628 1.184 0.061 0.031
1951 3923 2162 1761 0.816 0.687 1.288 0.062 0.031
1952 4010 2170 1840 0.805 0.738 1.335 0.064 0.031
1953 4099 2181 1918 0.871 0.801 1.481 0.066 0.031
1954 4189 2170 2019 0.961 0.868 1.647 0.067 0.031
1955 4281 2196 2085 0.992 0.921 1.770 0.068 0.031
1956 4375 2224 2151 1.018 0.989 1.906 0.070 0.032
1957 4470 2250 2220 1.138 1.138 2.209 0.071 0.032
1958 4568 2275 2293 1.293 1.293 2.509 0.073 0.032
1959 4642 2299 2343 1.429 1.429 2.882 0.075 0.032
1960 4727 2322 2405 1.591 1.591 3.293 0.076 0.032
1961 4810 2343 2467 1.781 1.781 3.798 0.076 0.032
1962 4890 2362 2528 1.953 1.953 4.466 0.079 0.032
1963 4962 2378 2584 2.510 2.510 5.483 0.081 0.032
1964 5071 2391 2679 2.829 2.801 6.137 0.083 0.032
1965 5198 2411 2787 3.294 3.294 7.239 0.085 0.032
1966 5336 2427 2908 3.596 3.596 8.552 0.087 0.032
1967 5458 2443 3015 3.937 3.937 9.774 0.089 0.032
1968 5644 2469 3175 4.638 4.638 10.086 0.091 0.032
1969 5855 2494 3360 5.172 5.172 12.544 0.093 0.032
1970 6060 2518 3543 5.939 5.939 14.239 0.095 0.032
1971 6256 2560 3696 6.345 6.345 15.255 0.097 0.032
1972 6552 2598 3955 8.435 8.435 18.391 0.099 0.032
1973 6747 2650 4097 10.086 10.086 22.202 0.101 0.032
1974 7076 2702 4374 13.836 12.860 27.343 0.103 0.032
1975 7305 2754 4551 16.927 15.734 33.491 0.105 0.032
1976 7514 2806 4708 19.792 19.792 42.077 0.108 0.032
1977 7804 2858 4947 30.478 25.357 52.822 0.110 0.033
1978 8089 - 2911 5179 40.069 32.680 70.884 0.112 0.033
1979 8383 2990 5392 49.959 41.782 90.530 0.115 0.033
1980 8615 3072 5543 62.974 55.875 123.914 0.117 0.033
1981 9046 3154 5892 78.252 70.939 151.810 0.120 0.033
1982 9347 3239 6108 94.676 88.117 190.773 0.122 0.033
1983 9545 3325 6220 113.640 108.248 228.126 0.125 0.033
1984 9674 3412 6261 133.567 133.567 287.363 0.127 0.033
1985 9959 3505 6454 160.193 160.193 348.914 0.130 0.033
1986 10326 3595 6731 204.070 203.307 431.543 0.133 0.033

Fuente: Londoño de la Cuesta Juan Luis - Inct meDistribution D fring the Struciural Transformation - Colombia 1938-1988.Tesit Doctoral U.
Harvard - 199 J
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INTRODUCCION

Cuadro No.25

DISTRIBUCION FACTORIAL EN AREAS
RURALES Y URBANAS

Agricu tura Retto de la Economía
Valor Trabajo Excedente Valor Trabajo Capital Total Excedente Depre-

Agregada Bruto Totat Neto Agregado Bruto Humano Trabajo Bruto neto clación

1938 510 416 94 77 1018 237 221 458 560 444 116
1939 569 420 149 132 1092 241 241 482 610 496 114
1940 513 454 59 39 1220 2566 237 503 717 593 124
1941 519 421 98 78 1141 260 252 512 629 499 129
1942 621 425 196 153 1180 304 268 572 608 469 139
1943 758 448 310 287 1373 332 333 665 708 574 134
1944 992 590 401 368 1623 390 370 760 862 692 171
1945 1147 691 456 412 2135 459 377 835 1300 1088 211
1946 1359 820 540 477 2549 564 460 1024 1525 1237 288
1947 1766 1049 716 657 2961 689 586 1275 1687 1397 290
1948 1871 1274 597 529 3644 809 636 1445 2199 1868 331
1949 2270 1397 874 790 4289 984 827 1810 2479 2071 408
1950 2658 1602 1056 954 4837 1061 938 1999 2838 2354 484
1951 3019 1763 1255 1142 5444 1210 1058 2268 3176 2619 557
1952 3265 1746 1518 1400 5913 1358 1099 2457 3456 2849 606
1953 3537 1900 1636 1514 6641 1537 1304 2841 3800 3134 666
1954 4350 2085 2265 2134 7583 1753 1573 3325 4258 3525 732
1955 4237 2180 2058 1915 8189 1920 1770 3691 4498 3678 821
1956 4893 2264 2629 2467 9194 2126 1972 4098 5096 4136 960
1957 6047 2560 3487 3282 10910 2526 237B 4905 6005 4619 1386
1958 6715 2943 3773 3506 12943 2966 2788 5754 7189 5188 2000
1959 7369 3285 4084 3789 15184 3347 3405 6752 8432 6274 2158
1960 7981 3694 4287 3957 17732 3826 4093 7919 9813 7451 2356
1961 8888 4172 4716 4349 20437 4393 4976 9370 11067 8488 2579
1962 9470 4612 4859 4442 23799 4936 6354 11290 12509 9598 2911
1963 11670 5968 5701 5170 30645 6485 7684 14169 16476 12663 3813
1964 15511 6766 8746 8148 36052 7505 8939 16444 19608 15340 4268
1965 16493 7943 8550 7859 40326 9180 10992 20172 201514 15056 5098
1966 19496 8728 10768 9932 47891 10458 14415 24873 23018 16595 6423
1957 22776 9617 13159 12212 55757 11872 17599 29472 26285 19058 7227
1968 26194 11453 14741 13654 64122 14725 18583 33308 30814 22499 8315
1969 29068 12901 16167 14893 74892 17380 24771 42151 32741 23165 9576
1970 33515 14953 18562 17042 89339 21080 29402 50442 38897 27770 11127
1971 36863 16241 2622 18836 107728 23451 32936 56387 51341 38504 12837
1972 46033 21909 24124 21945 130501 33355 39373 72728 57773 42355 15419
1973 58961 26726 32235 29579 167622 41324 49841 90965 76657 57703 18954
1974 78952 37385 41567 38001 221148 56253 63353 119606 101542 75849 25693
1975 97337 46618 50719 46033 276088 71608 80814 152422 123666 90685 32981
1976 126061 55533 70528 64312 356517 93180 104920 198100 158417 114961 43456
1977 179567 87097 92470 84233 461479 125432 135855 261287 200192 145155 55037
1978 209951 116624 93327 82182 600526 169241 197852 367093 233433 162759 70674
1979 255905 149392 106513 91387 809966 225788 262385 488173 321793 227384 94409
1980 305286 193426 111860 91361 1115460 309735 377266 686902 428558 299819 128739
1981 381281 246837 134444 107167 1434075 417974 476493 894468 539607 370185 169422
1982 468770 306638 162132 127528 1813999 538214 627019 1165234 648765 431944 216821
1983 571356 377835 193521 151314 2229112 673266 745601 1418867 810245 538555 271690
1984 673893 455769 218124 166210 2821981 836308 962971 1799279 1022702 672512 350190
1985 846765 561444 285321 211111 3602340 1033868 1217976 2251844 1350496 852182 498314
1986 1164947 733635 431312 355778 4739150 1368507 1336309 2904816 1834334 1150924 683409

Fuente: Londoño de la Cuesta Juan Luis - Income Distribution During the Structural Transformation - Colombia 1938-1988.Tesis Doctoral U.
Harvard - 1990
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Cuadro No. 26

PARTICIPACION EN EL INGRESO DE LOS CUATRO
FACTORES BASICOS

AÑO - Trabajo Capital Rentas Ganancia No-laboral Laboral Sumatoria
Bruto Humano agríolas

1938 0.468 0.158 0.055 0.318 0.374 0.626 1.00
1939 0.432 0.158 0.086 0.325 0.411 0.589 1.00
1940 0.453 0.149 0.025 0.373 0.398 0.602 1.00
1941 0.451 0.167 0.051 0.331 0.382 0.618 1.00
1942 0.444 0.164 0.106 0.286 0.392 0.608 1.00
1943 0.395 0.168 0.145 0.291 0.436 0.564 1.00
1944 0.407 0.153 0.153 0.287 0.440 0.560 1.00
1945 0.380 0.124 0.136 0.360 0.496 0.504 1.00
1946 0.389 0.129 0.134 0.348 0.482 0.518 1.00
1947 0.397 0.134 0.150 0.319 0.469 0.531 1.00
1948 0.407 0.124 0.103 0.365 0.468 0.532 1.00
1949 0.392 0.136 0.130 0.341 0.471 0.529 1.00
1950 0.385 0.136 0.138 0.341 0.479 0.521 1.00
1951 0.382 0.136 0.147 0.336 0.483 0.517 1.00
1952 0.367 0.130 0.166 0.337 0.503 0.497 1.00
1953 0.366 0.139 0.161 0.334 0.495 0.505 1.00
1954 0.347 0.142 0.193 0.318 0.511 0.489 1.00
1955 0.358 0.154 0.167 0.321 0.488 0.512 1.00
1956 0.339 0.152 0.190 0.319 0.509 0.491 1.00
1957 0.331 0.155 0.214 0.301 0.514 0.486 1.00
1958 0.340 0.160 0.202 0.298 0.500 0.500 1.00
1959 0.330 0.169 0.189 0.312 0.501 0.499 1.00
1960 0.327 0.178 0.172 0.324 0.496 0.504 1.00
1961 0.325 0.189 0.165 0.322 0.487 0.513 1.00
1962 0.319 0.212 0.148 0.321 0.469 0.531 1.00
1963 0.328 0.202 0.136 0.334 0.470 0.530 1.00
1964 0.306 0.191 0.174 0.328 0.503 0.497 1.00
1965 0.336 0.215 0.154 0.295 0.449 0.551 1.00
1966 0.319 0.240 0.165 0.276 0.441 0.559 1.00
1967 0.305 0.250 0.174 0.271 0.444 0.556 1.00
1968 0.324 0.230 0.169 0.278 0.447 0.553 1.00
1969 0.325 0.266 0.160 0.249 0.409 0.591 1.00
1970 0.327 0.267 0.155 0.252 0.407 0.593 1.00
1971 0.305 0.253 0.145 0.296 0.441 0.559 1.00
1972 0.348 0.248 0.138 0.266 0.405 0.595 1.00
1973 0.332 0.242 0.144 0.282 0.426 0.574 1.00
1974 0.345 0.234 0.140 0.280 0.420 0.580 1.00
1975 0.352 0.241 0.137 0.270 0.407 0.593 1.00
1976 0.344 0.242 0.149 0.266 0.414 0.586 1.00
1977 0.368 0.235 0.146 0.251 0.397 0.603 1.00
1978 0.392 0.272 0.113 0.223 0.336 0.664 1.00
1979 0.392 0.274 0.096 0.238 0.333 0.667 1.00
1980 0.396 0.297 0.072 0.236 0.308 0.692 1.00
1981 0.411 0.294 0.066 0.229 0.295 0.705 1.00
1982 0.416 0.309 0.063 0.213 0.275 0.725 1.00
1983 0.423 0.300 0.061 0.217 0.277 0.723 1.00
1984 0.418 0.311 0.53 0.217 0.271 0.729 1.00
1985 0.412 0.314 0.54 0.220 0.274 0.726 1.00
1986 0.410 0.300 0.76 0.225 0.290 0.710 1.00

Fuente: Londoño de la Cuesta, uan Luis - Income Distribution During the Structural Transformation - Colombia 1938-1988.Tesis Doctoral U.
Harvard - 1990
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Cuadro No. 27
DISTRIBUCION GLOBAL DEL INGRESO EN 1988

PROMEDIO DE INGRESO POR DECILES PROMEDH t
1234567891011

1 Jornalero 155.0 219.5 265.0 307.7 351.8 400.5 458.0 532.2 643.8 949.5 428.3
2 Campesino 47.7 93.7 137.1 185.5 243.5 316.7 415.9 564.3 832.1 1943.5 478.0
3 Terrateniente 87.8 189.1 292.8 414.9 567.2 767.9 1051.0 1494.2 2338.8 6363.9 1356.7
4 Asalariado 198.9 306.5 388.3 468.6 554.6 652.9 772.9 933.8 1186.8 1951.8 741.5
5 Independiente 53.4 106.2 156.6 213.4 281.7 368.5 486.9 685.2 989.3 2361.1 568.2
6 Capitalista 205.0 403.3 590.7 800.6 1051.5 1369.1 1799.7 2445.0 3610.5 8464.2 2073.9
7 Global 93.8 193.6 271.5 347.1 429.1 525.3 647.9 822.2 1124.1 2627.9 708.3

1 Jornalero 3.62
2 Campesino 0.99
3 Terrateniente 0.64
4 Asalariado 2.68
5 Inpedendiente 0.93
6 Capitalista 0.98
7 Global 1.32

Hipotético

1 Jornalero 0.2843
2 Campesino 0.5400
3 Terrateniente 0.6053
4 Asaladado 0.3532
5 Independiente 0.5499
6 Capitalista 0.5418
7 Global 0.4810

PARTCIPACION DE CADA DECIL EN EL INGRESO
234567

5.12 6.18 7.18 8.21 9.35 10.69
1.96 2.86 3.88 5.09 6.62 8.70
1.39 2.15 3.05 4.18 5.65 7.74
4.13 5.23 6.32 . 7.48 8.80 10.42
1.86 2.75 3.75 4.95 6.48 8.56
1.94 2.84 3.86 5.07 6.60 8.67
2.73 3.83 4.90 6.05 7.41 9.14

COEFICIENTE GINI
Observado log-varianza media geométrica media aritméti

12 13 14 15
0.2833 0.2652 375.1 428.3
0.5357 1.0920 276.9 478.0
0.5991 1.4489 657.4 1356.7
0.3517 0.4199 601.1 741.5
0.5452 1.1406 321.2 568.2
1.5373 1.1004 1196.3 2073.9
0.4761 0.8317 463.2 708.3

8 9 10
12.42 15.03 22.16
11.80 17.40 40.67
11.01 17.23 46.90
12.59 16.00 26.32
11.70 17.40 41.55
11.78 17.40 40.81
11.60 15.87 37.10

ca % de población % en el
ingreso

16 17
16.1 9.7
15.0 10.1
3.9 7.5

43.8 45.8
16.5 13.2
4.6 13.4

100.0 100.0

COMPOSICION PORCENTUAL POR GRUPOS EN LOS DECILES DE LA DISTRIBUCION GLOBAL

12345678910
1 Jornalero 6.11 22.85 27.94 27.38 24.53 20.44 15.58 10.31 5.08 0.94
2 Campesino 41.99 23.52 15.89 12.54 10.73 9.66 9.02 8.71 8.81 9.40
3 Terrateniente 4.32 3.34 2.74 2.52 2.49 2.59 2.84 3.34 4.45 10.59
4 Asalariado 7.11 24.75 34.82 41.87 . 87.91 53.44 58.45 62.42 63.36 44.19
5 Independiente 39.36 23.89 16.84 13.74 12.13 11.26 10.87 10.93 11.68 14.30
6 Capitalista 1.11 1.65 1.77 1.95 2.21 2.61 3.23 4.29 6.62 20.58
7 Global 150.34 233.98 308.93 386.45 474.09 580.81 723.13 939.54 1374.75 0.00

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS GRUPOS DE LOS DECILES DE LA DISTRIBUCION GLOBAL

12345678910
1 Jornalero 3.79 14.18 17.34 16.99 15.22 12.68 9.67 6.40 3.15 0.48
2 Campesino 27.94 15.65 10.57 8.34 7.14 6.43 6.00 5.80 5.86 6.26
3 Terrateniente 11.01 8.52 6.98 6.43 6.35 6.61 7.25 8.51 11.35 26.99
4 Asalariado 1.62 5.65 7.94 9.55 10.93 12.19 13.34 14.24 14.45 10.08
5 Independiente 23.85 14.48 10.21 8.33 7.35 6.82 6.59 6.62 7.08 8.67
6 Capitalista 2.40 3.59 3.85 4.23 4.81 5.67 7.02 9.33 14.39 44.71

CURVA DE LORENZ

Medidas de la distribución de ingresos basadas en 20 observaciones
para la Curva de Lorenz

% % Acumulado Ingreso Participación
acumulada

1 5.000 5.000 62.729 0.443
2 5.000 10.000 124.860 1,324 INDICADORES DE DISTRIBUCION
3 5.000 15.000 172.861 2.544
4 5.000 20.000 214.408 4.058
5 5.000 25.000 252.906 5.843 ' Desviación media relativa 489.94870 '
6 5.000 30.000 290.274 7.8927 5.000 35.000 327.810 10.206 Varianza de ingresos 600431.30000
8 5.000 40.000 366.498 12.793 Ingreso medio 708.32300
9 5.000 45.000 407.225 15.ð68 Coeficiente de variación 1.09396
10 5.000 50.000 450.954 18.851 Desviación estándar de la media aritmética 0.99388

Desviación estándar de la media geométrica 0.90460

13 5.000 65.000 612.522 30.591 Coeficiente GINI 0.47649
14 5.000 70.000 683.334 35.415 Indicador de entropía de Theil 0.413
15 5.000 75.000 768.657 40.841 \ Indicador de Atkinson 0.5608 }
16 5.000 80.000 875.770 47.023
17 5.000 85.000 1018.737 54.214
18 5.000 90.000 1229.551 62.893 Fuente: Londoñode la CuestaJuan Luis - Income Distribution
19 5.000 95.000 1611.232 74.267 During the Structural Transformation - Colombia 1938-
20 5.000 100.000 3645.478 100.000 1988.Tesis Doctoral U. Harvard - 1990
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Cuadro No. 28
DISTRIBUCION GLOBAL DEL INGRESO EN 1978

PROMEDIO DE INGRESO POR DECILES PROMED
1234567891011

1 Jornalero 16.4 23.9 29.4 34.5 39.9 46.0 53.2 62.6 76.9 117.5 50.0
2 Campesino 6.5 12.5 17.9 24.0 31.1 40.0 52.0 69.6 100.9 226.1 58.1
3 Terrateniente 10.3 21.4 32.4 45.1 60.6 80.8 108.8 151.8 232.0 593.3 133.7
4 Asalariado 18.9 30.2 39.1 48.0 57.6 68.8 82.7 . 101.6 131.9 227.7 80.7
5 Ind endiente 7.5 14,1 20.2 26.9 34.7 44.4 57.3 76.3 109.8 241,5 63.3
6 C alista 21.5 42.5 62.4 84.7 111.3 145.1 191.0 259.8 384.2 904.2 220.7
7 GI bal . 11.3 21.5 - 29.7 37.9 46.9 57.7 71.7 91.7 127.1 299.1 79.5

PARTICIPACION DE CADA DECIL EN EL INGRESO
123456789 10

1 Jornalero 3.29 4.78 5.87 6.90 7.98 9.18 10.62 12.50 15.36 23,46
2 Campesino 1.12 2.15 3.09 4.13 5.36 6.89 8.95 11.98 17.37 38.91
3 Terrateniente 0.77 1.60 2.42 3.37 4.53 6.04 8.14 11.35 17.35 44.37
4 Asalariado 2.34 3.74 4.84 5.95 7.14 8.53 10.25 12.59 16.35 28.29
5 Inpedendiente 1.18 2.23 3.19 4.25 5.48 7.01 9.05 12.05 17.35 38.15
6 Capitalista 0.97 1.92 2.82 3.83 5.04 6.57 8.65 11.77 17.40 40.96
7 Global 1.42 2.71 3.73 4.76 5.90 7.26 9.01 11.54 15.99 37.61

COEFICIENTE GINI
Hipotético Observado Log-varianza media geométrica media aritmética % de población */o en el

mgreso
11 12 13 14 15 16 17

1 Jornalero 0.3068 0.3057 0.3114 42.8 50.0 16.0 10.1
2 Campesino 0.5205 0.5166 1.0000 35 2 58.1 15.2 11.1
3 Terrateniente 0.5798 0.5744 1.2996 69.8 133.6 4.6 7.8
4 Asalariado 0.3819 0.3801 0.4970 62.9 80.7 40.6 41.2
5 Independiente 0.5117 0.5079 0.9604 39.1 63.3 17.7 14.1
6 Capitalista 0.5435 0.5390 1.1088 126.7 220.7 5.5 15.4
7 Global 0.4740 0.4811 0.8042 52.0 79.5 100.0 100.0

COMPOSICION PORCENTUAL POR GRUPO DE DECILES DE LA DISTRIBUCION GLOBAL

123456789 10
1 Jornalero 8.19 20.84 24.72 25.00 23.47 20.73 17.00 12.38 6.98 1.61
2 Campesino 36.04 21.34 16.13 13.58 12.11 11.21 10.68 10.44 10.60 10.30
3 Terrateniente 5.11 3.78 3.31 3.16 3.18 3.35 3.68 4.30 5.60 11.12
4 Asalariado 13.37 28.24 34.91 39.61 43.66 47.44 50.98 53.94 54.74 39.64
5 Independiente 35.69 23.78 18.73 16.20 14.77 13.94 13.53 13.47 13.83 13.93
6 Capitalista 1.61 2.01 2.19 2.45 2.81 3.33 4.13 5.48 8.35 23.40
7 Global 17.20 25.74 33.74 42.23 51.99 64.04 80.31 105.42 156.93 0.00

DISTRIBUCION PORCENTUALDE LOS GRUPOS EN LOS DECILES DE LA DISTRIBUCION GLOBAL

123456789 10
1 Jornalero 5.09 12.95 15.36 15.53 14.59 12.88 10.57 7.69 4.34 1.00
2 Campesino 23.66 14.01 10.59 8.91 7.95 7.36 7.01 6.85 6.89 6.77
3 Terrateniente 10.96 8.12 7.11 6.78 6.83 7.19 7.91 9.23 12.01 23.86
4 Asalariado 3.29 6.95 8.59 9.74 10.74 11.67 12.54 13.27 13.47 9.75
5 Independiente 20.06 13,37 10.53 9.11 8.30 7,84 7.61 7.57 7.78 7.83
6 Capitalista 2.89 3.61 3.94 4.39 5.04 5.97 7.40 9.82 14.98 41.96

CURVA DE LORENZ

Medidas de la Distribución de ingresos basadas en 20 observaciones
para la Curva de Lorenz

% % Acumulado Ingreso Participación
acumulado

1 5.000 5.000 8.060 0.507
2 5.000 10.000 14.665 1.429
3 5.000 15.000 19.465 2.653
4 5.000 20.000 23.709 4.144
5 5.000 25.000 27.741 5.888
6 5.000 30.000 31.732 7.884
7 5.000 35.000 35.798 10.135
8 5.000 40.000 40.036 12.652
9 5.000 45.000 44.535 15.453
10 5.000 50.000 49.402 18.559
11 5.000 55.000 454.760 22.002
12 5.000 60.000 60.769 25.824
13 5.000 65.000 67.656 30.078
14 5.000 70.000 75.749 34.841
15 5.000 75.000 85.566 40.222
16 5.000 80.000 97.988 46.383
17 5.000 85.000 114.734 53.598
18 5.000 90.000 139.673 62.381
19 5.000 95.000 185.061 74.017
20 5.000 100.000 413.209 100.000

INDICADORES DE DISTRIBUCION

Desviación media relativa 55.91311
Varianzade ingresos 7772.05600
Ingreso medio 79.51493
Coeficiente de variación 1.10871
Desviación estándar de la media aritmética 0.98324
Desviación estándar de la media geométrica 0.89241
Coeficiente GINI 0.48135
Indicador de entropia de Theil 0.421
indicador de Atkinson 0.548

Fuente: Londoño de la CuestaJuan Luis - income Distribution
During the Structural Transformation - Colombia 1938-
198B.Tesis Doctoral U. Harvard - 1990
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Cuadro No. 29
DISTRIBUCION GLOBAL DEL INGRESO EN 1971

PROMEDO
PROMEDIO DE INGRESO POR DECILES

1234567891011

1 Jornalero 2570.2 3756.9 4618.6 5441.8 6303.2 7266.0 8418.3 9925.8 12231.8 18786.4 7932.0
2 Campesino 1895.2 3298.4 4488.0 5734.2 7142.9 8835.0 11011.7 14091.8 19277.3 37534.7 11331.0
3 Terrateniente 3178.3 6424.6 9566.0 13137.1 17461.5 22999.9 30599.8 42136.4 63306.6 155012.4 36382.0
4 Asalariado 3064.2 5323.2 7235.2 9236.1 11496.2 14208.8 17695.6 22625.4 30916.3 60038.0 18184.0
5 Ind ndiente 1401.1 2607.8 3693.4 4872.7 6247.2 7945,9 10194.7 13477.5 19219.4 41339.7 11100.0
6 C lista 5157.7 10182.5 14944.8 20288.4 26688.3 34801.4 45819.7 62358.2 9290.7 217580.8 53011.0
7 GI bal 2293.4 4064.7 5538.2 7105.1 8935.9 11242.2 14394.8 19199.5 28145.7 72974.4 17390.2

PARTICIPACION DE CADA DECIL EN EL INGRESO
123.4567.89 10

1 Jomalero 3.24 4.73 5.82 6.86 7.94 9.16 10.61 12.51 15.42 23.68
2 Campesino 1.67 2.91 3.96 5.06 6.30 7.79 9.71 12.43 17.01 33.12
3 Terrateniente 0.87 1.76 2.62 3.61 4.79 6.32 8.41 11.58 17.40 42.60
4 Asalariado 1.68 2.92 3.97 5.07 6.32 7.81 9.73 12.44 17.00 33.01
5 I edendiente 1.26 . 2.34 3.32 4.38 5.62 7.15 9.18 12.14 17.31 37.24
6 italista 0.97 1.92 2.81 3.82 5.03 6.56 8.64 11.76 17.40 41.04
7 GI bal 1.31 2.33 3.18 4.08 5.13 6.46 8.27 11.01 16.18 41.96

COEFICIENTE GINI
Hipotético Observado Log-varianza Media-geométrica media-aritmética %de población % en el

Ingreso
11 12 13 14 15 16 17

1 Jornalero 0.3105 0.3094 0.3192 6761.82 7932.0 15.58 7.10
2 Campesino 0.4498 0.4472 0.7140 7929.02 11331.0 18.32 11.93
3 Terrateniente 0.5612 0.5563 1.1990 19976.6 36382.0 5.90 12.36
4 Asalariado 0.4484 0.4458 0.7090 12756.75 18184.0 40.03 41.85
5 Independiente 0.5010 0.4974 0.9139 7028.52 11100.0 14.4 9.19
6 Capitalista 0.5443 0.5398 1.1130 30386.15 53011.0 5.75 17.54
7 Global 0.4984 0.5265 0.9033 10492.18 17390.2 100.00 100.00

COMPOSIClON PORCENTUAL POR GRUPOS EN LOS DECILES DE LA DISTRIBUCION GLOBAL
123456789 10

1 Jornalero 15.94 26.50 27.57 25.64 22.02 17.26 11.84 6.52 2.31 0.24
2 Campesino 27.47 23.17 21.20 20.12 19.37 18.63 17.60 15.91 12.96 6.78
3 Terrateniente 2.96 2.74 2.91 3.24 3.72 4.40 5.37 6.84 9.40 17.52
4 Asalariado 21.70 27.51 31.08 34.91 39.20 43.94 48.91 53.43 55.70 43.93
5 Independiente 30.91 18.79 15.66 14.12 13.18 12.50 11.85 11.00 9.65 6.35
6 Capitalista 1.02 1.29 1.59 1.98 2.51 3.28 4.42 6.30 9.97 25.17
7 Global 3301.8 4802.0 6291.2 7962.5 9986.1 12632.9 16412.9 22576.4 35871.4

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS GRUPOS EN LOS DECILES DE LA DISTRIBUCION GLOBAL

123456789 10
1 Jornalero 10.23 17.00 17.69 16.45 14.13 11.07 7.60 4.18 1.49 0.16
2 Campesino 14.99 12.65 11.57 10.98 10.57 10.17 9.61 8.68 7.08 3.70
3 Terrateniente 5.01 4.64 4.92 5.48 6.29 7.45 9.09 11.57 15.90 29.65
4 Asalariado 5.42 6.87 7.76 8.72 9.79 10.98 12.22 13.35 13.91 10.97
5 Independiente 21.47 13.04 10.87 9.80 9.15 8.68 8.23 7.64 6.70 4.41
6 Capitalista 1.77 2.25 2.76 3.44 4.37 5.70 7.69 10.95 17.34 43.75

CURVA DE LORENZ

Medidas de la distribución de Ingresos basados en 20 observacioes
para la curva de Lorenz

% % Acumulado Ingreso Participación
acumulada

1 5.000 5.000 1716.628 0.494 INDICADORES DE DISTRIBUCION
2 5.000 10.000 2870.819 1.319
3 5.000 15.000 3691.789 2.381 y
4 5.000 20.000 4437.509 3.657 (
5 5.000 25.000 5166.736 5.143 Desviación media relativa 13623.85000
6 5.000 30.000 5909.509 6.843 Varianza de ingresos 486685600.00000
8 34 5 1 9 Ingreso medio 17385.02000
9 5.000 45.000 8431.235 13.355 Coeficiente de variación 1.26896
10 5 000 50.000 9440.432 16.070 Desviación estándar de la media aritmética 1.07192
11 5.000 55.000 10584.060 19.114 Desviación estándar de la media geométrica 0.95135
12 5.000 60.000 11902.650 22.537 Coeficiente GINI 0.52682

5 0 3 6 3 Indicador de entropia de Theil 0.516

15 5.000 75.000 17676.920 35.901 Indicador de Atkinson 0.593
16 5.000 80.000 20722.770 41.861
17 5.000 85.000 24928.610 49.031
18 5.000 90.000 31352.540 58.048 Fuente: Londoñode la CuestaJuan Luis - Income Distribution
19 5.000 95.000 43303.590 70.502 During the Structural Transformation - Colombia 1938-
20 5.000 100.000 102564.200 100.000 1988.Tesis Doctoral U. Harvard - 1990
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Cuadro No. 30
DISTRIBUCION GLOBAL DEL INGRESO EN 1964

PROMEDIO DE INGRESO POR DECILES
PROME.

1234567891011

1 Jornalero 833.8 1265.2 1589.1 1904.7 2240.2 2621.1 3083.8 3699.3 4659.9 7512.3 2941.0
2 Campesino 767.7 1344.4 1935.8 2352.4 2937.9 3643.0 4552.4 5842.9 8022.9 15760.0 4706.0
3 Terrateniente 1637.1 3309.2 4927.3 6766.8 8994.2 11847.0 15761.6 21704.0 32608.6 79845.3 18740.0
4 Asalariado 1224.2 2098.3 2829.4 3588.9 4441.7 5459.5 6760.3 8588.1 11639.0 22169.9 6880.0
5 Independiente 603.2 1092.0 1521.2 1980.4 2509.0 3154.5 3998.9 5215.9 7310.9 15083.5 4247.0
6 Capitalista 1862.7 3866.0 5850.1 8139.1 10945.3 14581.1 19628.5 27388.0 41850.7 107001.0 24111.0
7 Global 921.2 1595.4 2173.3 2798.9 3538.2 4475.5 5762.0 7740.0 11521.4 33776.8 7430.7

PARTICIPACION DE CADA DECIL EN EL INGRESO
1 23456789 10

1 Jornalero 2.83 4.30 5.40 6.47 7.61 8.91 10.48 12.57 15.84 25.54
2 Campesino 1.63 2.85 3.90 4.99 6.24 7.74 9.67 12.41 17.04 .33.48
3 Terrateniente 0.87 1.76 2.62 3.61 4.79 6.32 8.41 11.58 17.40 42.60
4 Asalariado 1.77 3.04 4.11 5.21 6.45 7.93 9.82 12.48 16.91 32.22
5 Inpedendiente 1.42 2.57 3.58 4.66 5.90 7.42 9.41 12.28 17.21 35.51
6 Capitalista 0.77 1.60 2.42 3.37 4.53 6.04 8.14 11.35 17.35 44.37
7 Global 1.23 2.14 2.92 3.76 4.76 6.02 7.75 10.41 15.50 45.45

COEFICIENTE DE GINI
Hipotético Observado Log-varianza media-geométrica media- aritmética % de población */. en el

ingreso
11 12 13 14 15 16 17

1 Jomalero 0.3410 0.3396 0.3894 2420.71 2941.00 18.57 7.34
2 Campesino 0.4545 0.4518 0.7310 3265.21 4706.00 19.83 12.56
3 Terrateniente 0.5612 0.5563 1.1990 10289.75 18740.00 7.46 18.82
4 Asalariado 0.4380 0.4355 0.6724 4915.62 6880.00 38.68 35.82
5 Ind endiente 0.4801 0.4769 0.8281 2807.13 4247.00 9.21 5.26
6 C lista 0.5798 0.5744 1.2996 12589.56 24111.00 6.21 20.16
7 GI al 0.5099 0.5540 0.9524 4227.69 7430.75 100.00 100.00

COMPOSICION PORCENTUAL POR GRUPOS EN LOS DECILES DE LA DISTRIBUCION GLOBAL
123456'789 10

1 Jornalero 29.70 34.07 31.59 27.63 22.86 17.60 12.17 7.00 2.75 0.33
2 Campesino 27.97 23.56 23.38 21.78 21.32 17.60 19.81 18.18 15.12 7.54
3 Terrateniente 2.20 2.31 2.69 3.21 3.92 4.89 6.31 8.60 13.06 27.46
4 Asalariado 20.33 26.44 31.01 35.52 40.14 44.80 49.21 52.61 52.70 34.15
5 Independiente 18.36 12.09 10.54 9.68 9.06 8.51 7.90 7.11 5.88 3.08
6 Capitalista 1.45 1.52 1.80 2.18 2.71 3.46 4.60 6.50 10.50 27.44
7 Global 1301.44 1882.35 2472.61 3144.03 3964.52 5042.07 6588.5 9144.7 14887.62 0.00

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS GRUPOS EN LOS DECILES DE LA DISTRIBUCION GLOBAL

123456789 10

1 Jornalero 16.00 18.35 17.01 14.88 12.31 9.48 6.55 3.77 1.48 0.18
2 Campesino 14.10 11.87 11.28 10.98 10.75 10.46 9.99 9.16 7.62 3.80
3 Terrateniente 2.95 3.09 3.60 4.30 5.24 6.55 8.46 11.52 17.50 36.79
4 Asalariado 5.25 6.83 8.08 9.18 10.37 11.58 11.72 13.60 13.62 8.63
5 Independiente 19.91 13.12 11.43 10.50 9.83 9.23 8,57 7.71 6.38 3.34
6 Capitalista 2.33 2.45 2.89 3.51 4.36 5.57 7.39 10.46 16.89 44.1g

CURVA DE LORENZ

Medidas de la distribución de Ingresos basadas en 20 observacloes
para la curva de Lorenz

% % acumulado Ingreso Participació
acumulado

1 5.000 5.000 704.705 0.474
2 5.000 10.000 1138.230 1.240
3 5.000 15.000 1450.991 2,217
4 5.000 20.000 1739.870 3.387
5 5.000 25.000 2026.068 4.751
6 5.000 30.000 2320.544 6.312
7 5.000 35.000 2631.410 8.083
8 5.000 40.000 2966.425 10.079
9 5.000 45.000 3333.187 12.322
10 . 5.000 50.000 3742.359 14.840
11 5.000 55.000 4207.145 17.671
12 5.000 60.000 4743.862 20.863
13 5.000 65.000 5377.498 24.482
14 5.000 70.000 6145.888 28.618
15 5.000 75.000 7109.188 33.401
16 5.000 80.000 8371.255 39.035
17 5.000 85.000 10139.870 45.858
18 5.000 90.000 12904.240 54.541
19 5.000 95.000 18.98.050 66.854
20 5.000 100.000 49257.640 100.000 /

INDICADORES DE DISTRIBUCION

Desviación media relativa 6181.89500
Varianza de ingresos 110550600.00000
Ingreso medio 7430.42100
Coeficiente de variación 1.41504
Desviación estándar de la media aritmética 1.12680
Desviación estándar de la media geométrica 0.98278
Coeficiente GINI 0.55497
Indicador de entropía de Theil 0.595
ndicador de Atkinson 0.620)

Fuente: Londoñode la CuestaJuan Luis - Iricome Distribution
During the Structural Transformation - Colombia 1938-
1988.Tesis Doctoral U. Harvard - 1990
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Cuadro No. 31
DISTRIBUCION GLOBAL DEL INGRESO EN 1951

PROMEDIO DE INGRESO POR DECILES
PROME.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Jornalero
2 Campesino
3 Terrateniente
4 Asalariado
5 Independiente
6 Capitalista
7 Global

1 Jornalero
2 Campesino
3 Terrateniente
4 Asalariado
5 Inpedendiente
6 Capitalista
7 Global

1 Jornalero
2 Campesino
3 Terrateniente
4 Asalariado
5 independiente
6 Capitalista
7 Global

1 Jomalero
2 Campesino
3 Terrateniente
4 Asalariado
5 Independiente
6 Capitalista
7 Global

1 Jornalero
2 Campesino
3 Terrateniente
4 Asalariado
5 Independiente
6 Capitalista

223.0 341.8 431.8 519.9 614.1 721.4 852.3 1027.2 1301.7 2126.5 816.0
222.5 374.7 500.0 629.0 772.6 942.7 1158.5 1459.4 1956.5 3633.7 1165.0
493.3 934.2 1337.0 1778.8 2297.8 2944.0 3805.9 5074.4 7315.4 16158.8 4214.0
324.4 513.8 661.4 808.5 967.9 1152.0 1379.7 1688.3 2181.3 3722.1 1340.0
222.9 383.8 518.8 659.5 817.7 1006.8 1249.0 1590.0 2160.4 4140.6 1275.0
572.1 1108.9 1609.5 2165.6 2825.9 3656.4 4775.2 6440.0 9421.0 21575.0 5415.0
262.5 434.4 575.9 723.8 892.5 1099.8 1376.3 1794.0 2600.6 7500.5 1726.2

PARTICIPACION DE CADA DECIL EN EL INGRESO
123456789 10

2.73 4.18 5.29 6.37 7.52 8.84 10.44 12.58 15.95 26.06
1.91 3.21 4.29 5.39 6.63 8.09 9.94 12.52 16.79 31.19
1.17 2.21 3.17 4.22 5.45 6.98 9.03 12.04 17.35 38.34
2.42 3.83 4.93 6.03 7.22 8.59 10.29 12.59 16.27 27.77
1.74 3.01 4.06 5.17 6.41 7.89 9.79 12.47 16.94 32.47
1.05 2.04 2.97 3.99 5.21 6.75 8.81 11.89 17.39 39.84
1.52 2.51 3.33 4.19 5.17 6.37 7.97 10.39 15.06 43.45

COEFICIENTE GINI
Hipotético observado log-varianza media0geométrica media-aritmética % de población °/o en el

mgreso
11 12 13 14 15 16 17

0.3491 0.3477 0.4096 664.88 816.00 20.85 9.85
0.4241 0.4218 0.6257 852.04 1165.00 21.39 14.43
0.5139 0.5101 0.9702 2594.25 4214.00 8.27 20.19
0.3754 0.3737 0.4789 1054.68 1340.00 33.18 25.76
0.4413 0.4388 0.6839 905.72 1275.00 8.91 . 6.58
0.5310 0.5268 1.0486 3205.55 5415.00 7.38 23.16
0.4758 0.5244 0.8113 1055.87 1726.19 100.00 100.00

COMPOSICION PORCENTUAL POR GRUPOS EN LOS DECILES DE LA DISRIBUCION GLOBAL
123456789 10

35.37 34.33 31.12 27.70 24.12 20.32 16.23 11.67 6.44 1.22
29.64 24.83 23.46 22.71 21220 21.79 21.32 20.54 18.43 9.01

1.87 2.14 2.56 3.11 3.84 4.88 6.48 9.29 15.54 33.00
20.08 27.70 32.01 35.42 38.25 40.56 42.12 42.15 37.67 15.91
11.83 9.59 9.10 8.91 8.86 8.90 8.98 9.05 8.79 5.11

1.21 1.42 1.74 2.15 2.72 3.55 4.87 7.30 13.12 35.75
360.73 505.5 647.54 803.52 987.82 1222.82 1551.51 2090.23 3338.36 0.00

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS GRUPOS EN LOS DECILES DE LA DISTRIBUCION GLOBAL
123456789 10

16.96 16.46 14.93 13.28 11.57 9.75 7.78 5.60 3.09 0.58
13.86 11.61 10.97 10.62 10.38 10.18 9.97 9.60 8.62 4.21
2.26 2.58 3.10 3.76 4.65 5.90 7.83 11.23 18.79 39.89
6.05 8.35 9.65 10.67 11.53 12.22 12.69 12.70 11.35 4.79

13.28 10.76 10.21 10.00 10.94 9.98 10.08 10.16 9.86 . 5.73
1.64 1.92 2.35 2.92 10.69 4.81 6.60 9.88 17.77 48.41

CURVA DE LORENZ

Medidas de la distribución de ingresos basadas en 20 observaciones
para la curva de Lorenz

% % acumulado Ingreso Participación
acumulado

2 1 3 INDICADORES DE DISTRIBUCION

3 5.000 15.000 398.439 2.675
4 5.000 20.000 470.417 4.038 .
5 5.000 25.000 540.492 5.604 Desviación media relativa 1349.80600
6 5.000 30.000 611.358 7.375 Varianza de ingresos 5300563.00000
7 5.000 35.000 684.878 9.359
8 5.000 40.000 762.727 11.568 Ingreso medio 1726.036009 5.000 45.000 846.687 14.021 Coeficiente de variación 1.33386
10 5.000 50.000 938.632 16.740 Desviación estándar de la media aritmética 1.02636
11 5.000 55.000 1041.321 19.756 Desviación estándar de la media geométrica 0.90689
12 5.000 60.000 1158.416 23.112 Coeficiente GINI 0.52513
4 000 4 0 Indicador de entropía de Theil 0.535

15 5.000 75.000 1651.199 35.899 Indicador de Atkinson 0.565
16 5.000 80.000 1926.982 41.481
17 5.000 85.000 2301.199 48.147
18 5.000 90.000 2899.059 56.545 Fuente: Londoñode la CuestaJuan Luis - Income Distdbution
19 5.000 95.000 4121.157 68.483 Ouring the Structural Transformation - Colombia 1938-
20 5.000 100.000 10879.840 100.000 1988.Tesis Doctoral U. Harvard - 1990
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Cuadro No. 32
DISTRIBUCION GLOBAL DEL INGRESO EN 1938

PROMEDIO DE INGRESO POR DECILES
PROME.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Jornalero 74,8 104,9 1259 145,6 165,8 188,0 214,2 247,8 298,1 434,5 200,0
2 Campesino 40,7 71,4 97,5 124,9 156,0 193,5 241,8 310,4 426,2 837,2 250,0
3 Terrateniente 31,9 60,2 86,1 114,4 147,6 188,8 243,8 324,6 467,1 1027,1 269,2
4 Asalariado 135,2 193,2 234,5 273,5 314,0 358,8 411,9 480,7 584,8 873,0 386,0
5 Independiente 151,3 229,7 288,7 346,1 407,2 476,5 560,8 672,9 848,0 1368,3 535,0
6 Caoitalista 240,2 387,1 503,4 620,4 748,1 896,7 1081,8 1334,6 1742,5 3044,7 1060,0
7 Global 56,3 103,4 139,2 174,8 214,2 261,3 322,1 409,2 560,9 1200,1 344,2

PARTICIPACION DE CADA DECIL EN EL INGRESO
123456789 10

1 Jornalero 3,74 5,24 6,29 7,28 8,29 9,40 10,71 12,39 19,90 21,72
2 Campesino 1,63 2,85 3,90 4,99 6,24 7,74 9,67 12,41 17,04 33,48
3 Terrateniente 1,18 2,23 3,19 4,25 5,48 7,01 9,05 12,05 17,35 38,15
4 Asalariado 3,50 5,00 6,07 7,08 8,13 9,29 10,67 12,45 15,15 22,61
5 Inpedendiente 5,82 4,29 5,39 6,46 7,61 8,90 10,48 12,57 15,85 25,57
6 Capitalista 2,26 3,65 4,74 5,85 7,05 8,45 10,20 12,59 16,43 34,86
7 Global 1,63 3,00 4,04 5,07 6,22 7,59 9,35 11,88 16,29 34,86

COEFICIENTE GINI
Hipótetico Observado log-varianza media-geométrica media-aritmética % de población % en el

Ingreso
11 12 13 14 15 16 17

1 Jornalero 0,2763 0,2754 0,2500 176,49 200,00 27,47 15,96
2 Campesino 0,4545 0,4518 0,7310 173,46 250,00 15,47 11,23
3 Terrateniente 0,5117 0,5079 0,9604 166,54 269,20 20,38 15,94
4 Asalariado 0,2922 0,2912 0,2809 335,42 386,00 23,20 26,02
5 Independiente 0,3415 0,3401 0,3906 440,07 535,00 6,96 10,82
6 Capitalista 0,3893 0,3875 0,5184 817,96 1060,00 6,49 20,00
7 Global 0,4521 0,4539 0,7223 237,70 344,20 100.00 100.00

COMPOSICION PORCENTUAL POR GRUPOS EN LOS DECILES DE LA DISTRIBUCION GLOBAL

123456789 10
1 Jornalero 18,77 44,17 48,56 46,05 40,23 32,38 23,38 12,22 6,12 0,90
2 Campesino 30,56 21,96 17,48 15,24 13,89 12,93 12,17 11,46 10,69 8,31
3 Terrateniente 49,30 27,09 20,47 17,52 15,93 15,02 14,50 14,32 14,63 15,10
4 Asalariado 1,03 5,46 11,02 17,27 24,14 31,30 37,95 42,45 41,01 20,43
5 Ind endiente 0,28 1,11 2,04 3,15 .4,54 6,30 8,58 11,55 15,51 16,57
6 Ca alista 0,05 0,21 0,44 0,77 1,27 2,07 3,43 5,99 12,04 38,70
7 Global 83,87 121,79 156,66 193,61 236,12 288,76 359,62 468,08 687,03

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS GRUPOS EN LOS DECILES DE LA DISTRIBUCION GLOBAL

123456789 10
1 Jornalero 6,83 16,07 17,67 16,76 14,64 11,78 8,51 5,17 2,23 0,33
2 Campesino 19,76 14,20 11,30 9,85 8,98 8,36 7,86 7,41 6,91 5,37
3 Terrateniente 24,18 13,28 10,04 8,59 7,82 7,36 7,11 7,02 7,18 7,41
4 Asalariado 0,45 2,35 4,75 7,44 10,40 13,49 16,35 18,29 17,67 8,80
5 Ind endiente 0,40 1,59 2,93 4,52 6,52 9,05 12,32 16,60 22,27 23,80
6 Ca lista 0,08 0,33 0,68 1,18 1,95 3,19 5,28 9,22 18,53 59,56
distri ución con mu = 5,47103 y sigma = 0,84991

CURVA DE LORENZ

Medidas de la distribución de ingresos basadas en 20 observaciones
para la curva de Lorenz

% % acumulado Ingresos Participación
acumulada

1 5.000 5.000 40,551 0,589
2 5.000 10.000 72,163 1,637
3 5.000 15.000 94,040 3,003
4 5.000 20.000 112,857 4,643
5 5.000 25.000 130,519 6,539
6 5.000 30.000 147,907 8,687
7 5.000 35.000 165,604 11,093
8 5.000 40.000 184,047 13,767
9 5.000 45.000 203,636 16,725
10 5.000 50.000 224,846 19,991
11 5.000 55.000 248,230 23,597
12 5.000 60.000 274,474 27,584
13 5.000 65.000 304,528 32,008
14 5.000 70.000 39,784 36,944
15 5.000 75.000 ??2,384 42,498
16 5.000 80.000 436,058 48,833
17 5.000 85.000 507,882 56,210
18 5.000 90.000 613,955 65,129
19 5.000 95.000 805,055 76,824
20 5.000 100.000 1595,447 100.000

INDICADORES DE DISTRIBUCION

Desviación media relativa 227,55900
Varianza de ingresos 118058,60000
Ingreso medio 344,19840
Coeficiente de variación 0,99825
Desviación estándar de la media aritmética 0,91597
Desviación estándar de la media geométrica 0,84157
Coeficiente GINI 0,45370
indicador de entropía de Theil 0.364
Indicador de Atkinson 0.505

Fuente: Londoñode la Cuesta Juan Luis - Income Distribution
During the Structural Transformation - Colombia 1938-
1988.Tesis Doctoral U. Harvard - 1990
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POBLACION Y DEMOGRAFIA

POBLACION Y
DEMOGRAFIA

EI conocimiento, descripción y análisis, de las características de la Población, sus cambios en el
tiempo y sus tendencias haciael futuro, o sea, su estudio demográfico, es uno de los requisitos
fundamentales de la planeación económica y social. Corresponde al Departamento Administrativo

Nacional de Estadística, DANE la recolección y sistematización de la información demográfica básica.
Esta no siempre es de fácil comprensión para el sector no especializado, debido a que muchas veces no
se explicitan las definiciones, ni las fórmulas de cálculo, ni el sentido de las medidas, ni la construcción
de los indicadores demográficos usados.

Este Capítulo se propone ofrecer al lector no especializado algunos elementos básicos para la mejor
comprensión de las estadísticas demográficas más utilizadas, producidas por el DANE. Se procede
familiarizando al lector con los conceptos demográficos y su uso e ilustrando lo dicho con la preseritación
de datos sobre el caso colombiano.

FUENTES DE DATOS

La producción de información demográfica se basa en dos operaciones primordiales: el recuento de
personas y el registro de hechos vitales. La primera se efectúa mediante la realización de Censos de
población y la segunda mediante los formatos que por Ley deben diligenciar las personas naturales ante
las oficinas de Registro correspondientes, cada vez que tiene lugar un hecho vital: nacimiento, defunción,
matrimonio, divorcio, migración.

Así, Censos y Registros de hechos vitales constituyen las fuentes primordiales, que proveen los datos
para establecer el volumen de la población, su estructura y composición, y sus cambios temporales.
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CENSOS DE POBLACION

Un censodepoblaciónesunconjuntodeoperacionesmediantelascualessereunen,procesanypublican
datos demográficos, económicos o sociales para todos los habitantes residentes en una área geográfica
definida, sin omisión o doble cuenta, y en un momento dado del tiempo. La operación por lo regular debe
realizarse èn forma simultánea y durante un período muy corto (por ejemplo, un día para áreas urbanas
y unas pocas semanas para áreas rurales).

Según la forma de registrar el lugar de residencia, la enumeración puede hacerse de facto (de hecho)
cuandosetomacomolugarderesidenciaaqueldondeseencuentraelindividuoenelmomentodelCenso,
o de jure (dederecho) cuandose tomael lugardonde habitualmente reside el individuo, independientemente
del lugar donde se encuentre en el momento de la operación censal.

En Colombia se han realizado 19 Censos de población, entre 1770 y 1985, nueve de ellos en el presente
siglo y los cuatro últimos en'1951, 1964, 1973 y 1985, han incluido también Censo de Vivienda. El
crecimiento de la población censada ocurrido entre 1770 y 1985 se puede observar en el Cuadro No. 1.1
y el Gráfico No. 1.1. Con la información censal se puede apreciar el crecimiento ocurrido en las diferentes
divisiones territoriales del país en el período 1918-1985 (Cuadro No. 1.2), o el más acelerado de las 8
principales ciudades entre 1938 y 1985, por contraste con las demás áreas urbanas o con el área rural
(Cuadro No. 1.3). En 1985 al mismo tiempo que se realizaba la operación censal se efectuó una encuesta
a una muestra del 10.0% de la Población censada, para profundizar sobre algunos aspectos específicos.

Inicialmente los censos perseguían principalmente fines fiscales o militares. Incluían por tanto muy pocas
variables y reseñaban solo a los hombres; posteriormente se resenó toda la población y se fueron
incorporando variables sobre características económicas, educativas y sociales de los individuos y de sus
hogares.

La información censal permite actualizar el conocimiento sobre las características relievantes de la
población, es la base sobre la cual se establecen los niveles de satisfacción de necesidades y la demanda
por bienes y servicios en la sociedad. Además, proporciona las bases de muestreo sobre las cuales se
realizan posteriormente encuestas por muestreo sobre los más diversos tópicos.

La secuencia del volumen de población que arrojan distintos censos permite a su vez identificar el tipo de
crecimiento que caracteriza a una población y proyectar las tendencias hacia el futuro.

Sin embargo, los datos que proporcionan los censos son puntuales, referidos a un solo momento en el
tiempo, y no dan cuenta de los procesos previos que condujeron a la población a ese estado particular
que se muestra en el momento del censo. Los registros vitales vienen a subsanar esta dificultad y a
complementar la información censal. No obstante, en el caso de Colombia, aún presentan fallas y su
cobertura no es total.

REGISTROS VITALES

A lo largo de su vida los individuos son protagonistas de una serie de eventos biológicos (nacen, mueren,
enferman), o de eventos que cambian su condición social (se desplazan, se casan, enviudan, se separan
o se vuelven a unir). El registro continuo de estos eventos a medida que se suceden, permite establecer
de qué manera tales eventos afectan el comportamiento demográfico de una Población, y precisar el peso
que cada uno de ellos tiene en el cambio y crecimiento de la misma.,

Las estadísticas continuas sobre nacimientos y defunciones son de gran utilidad en el cálculo de
indicadores sobre el nivel de vida y de salud de la población.
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Un sistema de Registros vitales comprende el conjunto de operaciones necesarias para la inscripción del
evento ante la autoridad competente, el archivo ordenado de la información y su transferencia a las
oficinas centrales para su procesamiento y publicación.

Estos registros inicialmente cumplieron esencialmente una función religiosa: registros de bautismo
(nacimientos), registros de matrimonios y defunciones. En Colombia, hasta hace poco tiempo la Iglesia
Católicatuvo a su cargo la responsabilidad por el mantenimiento del sistema de registros vitales, después
el sistemase secularizó y pasó a manosdel Estado, dependiendoen primera instanciade la Superintendencia
de Notariado y Registro. Ahora los individuos tienen la obligación de declarar los eventos vitales ante la
Registraduría del Estado Civil.

En el Cuadro No. 1.4 se pueden observar los nacimientos registrados por sexo entre 1915 y 1987. Algo
similar se ilustra para las defunciones 1925-1990 (Cuadro No. 1.5) y solo a nivel de tötales, para
matrimonios 1925-1981 (Cuadro No. 1.6). Adicionalmente (Cuadro No. 1.7) se presentan los matrimonios
registrados según grupos de edad entre 1970 y 1981.

REGISTROS DE MIGRACION

Además de los registros vitales, los gobiernos suelen mantener un registro de migración. Cada persona
que entre o salga del país debe registrarse en la oficina de migración del puerto (marítimo, terrestre o
aéreo) por el que hace su acceso o salida. En este caso se trata de los registros de Migración externa.

Estos datos permiten contabilizartanto los movimientos, (paso de frontera) Inmigracionesy emigraciones,
como los individuos que se movilizan, inmigrantes y emigrantes. No se debe confundir volumen de
movimientos con número de individuos que los efectúan, ya que un mismo individuo puede efectuar
múltiples entradas y salidas del país en un mismo período de tiempo.

La diferencia entre Inmigrantes y emigrantes es lo que se denomina el saldo migratorio ( migración neta),
este, sumado al crecimiento vegetativo, permite obtener el crecimiento total neto de una población.

Cuando los movimientos se realizan entre las regiones de un mismo país, se habla de Migraciones
internas.

En Colombia la Migración interna es mucho más importante, en términos numéricos, que la Migración
externa. El Cuadro No. 1.8 proyecta (junto con nacimientos y defunciones), los Saldos migratorios por
quinquenio (1985-2000) por secciones y para el total nacional, (que son negativos pues Colombia expulsa
Población hacia otros paises), obsérvese cómo la mayoría de las secciones expulsan población (Saldos
negativos) mientras solo unos pocos la atraen: Meta, Caquetá, Bogotá y los denominados Territorios
Nacionales.

ECUACION DE COMPENSACION

La combinación de la información procedente de Censos con la de los Registros Vitales y Migratorios,
permite establecer la Ecuación de Compensación, en un período de tiempo dado (usualmente un año):
P, = P,+ (N - D) + (I - E) donde P, : Población final del período

P, : Población inicial del período
N : Nacimientos en el período
D : Defunciones en el período
I : Inmigrantes llegan en el período
E : Emigrantes salen en el período

Tal fórmula refleja el hecho evidente de que el volumen poblacional al final de un período dado es igual
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al volumen inicial más el Saldo Natural entre nacimientos y defunciones y el Saldo Migratorio entre
inmigrantes y emigfantes, eventos que, entonces, se denominan Componentesdel volumen poblacional.

De ello es fácil deducir que (N - D) representa el Crecimiento Natural (biológico, vegetativo), mientras
(I - E) es el Saldo o Crecimiento Migratorio Neto. Entonces (P, - P,) resume el Crecimiento total. Además,
en caso de desconocerse uno de los componentes, puede establecerse su volumen en función de los
restantes componentes.

TASAS DE CRECIMIENTO

Tomando como denominador común la población promedio del año en referencia, P = (P,+ P,)/2, pueden
obtenerse, a partir de la Ecuación de Compensación, las Tasas anuales de Crecimiento Total TCT; de
Crecimiento Natural (Biológico o Vegetativo) TCV; y de Crecimiento Migratorio (Saldo o Migración Neta)
TNM, a través de los siguientes cálculos:

TCT = TCV + TNM o lo que es lo mismo,

(P, - P,)/P = (N - D)/P + (I - E)/P

Para las Tasas de un evento simple (N, D, I, E) basta dividir el volumen de tal evento por P

Tales tasas son de una gran utilidad pues permiten apreciar el ritmo con el cual los eventos o componentes
están variando en el período. A partir de ello se pueden hacer estimaciones sobre el crecimiento de la
Población Total o de cualquiera de sus Componentes, tópico sobre el que se hacen mayores precisiones
adelante (Estimaciones de Crecimiento Poblacional).

ESTRUCTURA DE LA POBLACION

Las poblaciones humanas se componen de hombres y mujeres de diferentes edades. La distribución de
una población según el sexo y edad, es lo que se denomina su ESTRUCTURA DE LA POBLACION. Esta
por lo general adopta la forma de una pirámide cuyo perfil expresa bastante bien la historia de esa
Población así como de las posibles transformaciones que se podrían esperar en el futuro.

En el Cuadro No. 1.9 se comparan las Estructuras de Población de Colombia resultantes de los Censos
entre 1938 y 1985. En el Cuadro No. 1.10 se presenta la estructura proyectada para 1990.

Lo primero que hay que observar es la relación entre hombres y mujeres, o Razón de Masculinidad, que
se expresa como el número de hombres por cada 100 mujeres. En el momento del nacimiento esta razón
es prácticamente una constante "universal" que se sitúa alrededor de 105 a 108 varones por cada 100
niñas, pero después, las mayores Tasas de Mortalidad de los hombres (fenómeno mundial) y de
Emigración de las mujeres (en Colombia) hacen que para casi todos los grupos de edad, excepto los más
avanzados, se encuentren menos hombres que mujeres.

Cada estructura puede mostrar diferencias en los comportamientos demográfico y socio-económicos de
la población.
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MORTALIDAD

Uno de los determinantes del Crecimiento Natural (Biológico o Vegetativo) de una Población es la
Mortalidad (Defunciones). Puede verse su comportamiento, por quinquenios, entre 1950 -2000 ( Cuadro
No. 1.11). Obsérvense los cambios que se han dado en la estructura de la mortalidad.

Los indicadores de comportamiento de esta variable (intensidad y variación) son los que mejor reflejan
la Calidad de Vida de una sociedad. De allí que la Demografía haya hecho un mayor esfuerzo en definir
muchos de ellos. Estos indicadores pueden referirse a un momento en el tiempo, o a una secuencia
temporal. Entre los primeros vamos a relacionar aquellos más frecuentemente utilizados y de mayor
significación.

TASA BRUTA DE MORTALIDAD TBM 6 m

La medida más usada es la IBT que relaciona las Defunciones ocurridas durante un año con la población
promedio de ese año, m = D/P, e indica cuántas personas de esa población mueren cada año por cada
mil personas. Con los avances en medicina y en saneamiento ambiental Colombia ha logrado reducir su
TBM de 16.7 por mil (°/oo ) (1950-1955) a solo 6.1 °/oo entre 1985 y 1990 (Cuadro No. 1.11 y Gráfico
No. 1.3). Al proyectar por secciones del país (Cuadro No. 1.13 y Gráfico No. 1.4) hay grandes diferencias
ya que mientras en Atlántico m = 5.1 °/oo (1985-1990) y 5.00°/oo (1995-2000), en Chocó se estima en
12.5 °/oo y 10.4°/oo respectivamente, lo que lo asemeja más a la situación colombiana de la primera
mitad del siglo.

TASAS ESPECIFICAS DE MORTALIDAD TEM ó m

Si se dispone de datos de mortalidad por grupos de edad (x), se pueden obtener las TEM, una para cada
grupo de edad, al relacionar a defunciones de un determinado grupo x con la Población promedio del
mismo grupo x, m, = D/P,.

TASAS DE MORTALIDAD SEGUN CAUSAS DE MUERTE

Si se dispone de datos de mortalidad según la Causa de Muerte, pueden además calcularse las Tasas de
Mortalidad por Causas, reportando los muertos por una determinada causa a la población media del año.
Entre éstas es especialmente relievante la Tasa de Mortalidad Materna.

Los cambios en la intensidad de la mortalidad también se han acompañado de cambios importantes en
la estructura de la mortalidad según causas. Hacia 1958 las dos primeras causas de muerte estaban
asociadas con enfermedades diarréicas o infectocontagiosas. En 1970 y 1977 estas siguen estando en
primer lugar pero aparecen en tercer y cuarto lugar las Enfermedades del Corazón. Todas ellas, desde
1981 en adelante, continúan ocupando el primer lugar. El Cuadro No. 1.14 ilustra la secuencia (volumen
de Defunciones) entre 1984 y 1990, en la cual el cambio más significativo tiene que ver con la importancia
que adquieren las muertes por homicidio con arma de fuego y explosivos. A comienzos del quinquenio
ocupaban el segundo lugar y ya para 1988 ocupan el primer lugar y se mantienen allí hasta 1990,
guardando una apreciable distancia (el doble) con la segunda causa, infarto Cardíaco.
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Si se calculan Tasas de Mortalidad porCausas para cadagrupo de Edad , se obtendríanTEM, por Causas.

También como ilustración de los cambios en las 10 primeras causas de Mortalidad se pueden observar
los porcentajes de Defunciones atribuidos a cada causa (no las tasas). En el gran grupo de edades (5-
14 años Cuadro No. 1.16), entre 1984 y 1990, los accidentes (Atropellados, Ahogados, etc.), pasan a
ocupar los primeros lugares (19, 29, 4° y 59 ), mostrando en cierta forma que en estas edades
biológicamente se ha logrado gran invulnerabilidad y que, ahora, el riesgo proviene de condiciones socio-
ambientales, también asociadas con el "subdesarrollo" (abandono de los niños en el hogar o fuera, por
trabajo de los padres, etc.). En el otro extremo, el grupo de 60 y más años (1958-1984, las causas son ya
más coincidentes con lo esperable (senilidad, fallas cardíacas, etc.). Mientras tanto, en el grupo de adultos
económicamente activos (15-44 años), las primeras causas las cobra el stress de la sobrevivencia (Paros
cardíacos).

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL TMI

El primer grupo de edades, menores de un año, es de tal significación que se lo procura estudiar por
separado, ya que es bien sabido de todos cómo son de importantes los primeros días, semanas y meses
y que sólo luego del primer año de vida se empieza a considerar al infante como saliendo del período de
alto riesgo. Por ello la TMI es uno de los indicadores más finos de la Calidad de Vida de una Población.
Indica el riesgo que tiene un menor de morir durante su primer año de vida. Su cálculo es algo especial*,
p.ejm., si se quiere calcular TMI para 1991 se procede apróximadamente así: TMI,, = (D,, + D,,) / (.33N,
+ N, + .66N, ).

Dado que hoy en día la sociedad dispone de los conocimientos científicos y técnicos necesarios para evitar
la mayoría de las muertes infantiles, esta medida es particularmente sensible a las condiciones de vida
y a la disponibilidad y acceso a servicios básicos y médicos. En Colombia se han hecho progresos
importantes en la segunda mitad de este siglo. Hacia 1950 TMI era del orden de 123.2°/oo cifra que logró
reducirse a 39.7°/oo entre 1985 y 1990 (Cuadro No. 1.11), aunque con sensibles diferencias por Regiones
(Cuadro No. 1.11).

A pesar de ello, todavía las principales causas de mortalidad de menores de un año siguen estando
asociadas con problemas del medio ambiente, el agua y las condiciones de vivienda. Desde 1958 las
primeras causas eran Enfermedades Diarréicas e Infecciones del Aparato Respiratorio (Cuadro No. 1.17).
Sin embargo, es importante recalcar que es necesario analizar e interpretar cuidadosamente las cifras,
pues aunque estén bien calculadas pueden estarocultandootros factores. En efecto, aunquemedicamente
la Gastroenteritis sea la 1a y la Avitaminosis y otros estados carenciales (desnutrición) aparezca de 9:,
soclológicamente se puede apreciar que ésta es más importante, ya que sin un grave estado carencial
no se darían prácticamente 5 de las que aparecen como 8 primeras causas (1a, 3a, 5=, 6=, y 7a), por ello
son ufemísticamente llamadas "enfermedades del subdesarollo".

TASA DE MORTALIDAD FETAL

Indica el riesgo que tiene el feto de morir antes de nacer. Relaciona el total de defunciones fetales de
cualquier período de gestación, al número de nacidos vivos. El Cuadro No. 1.18 muestra el total de

* Dada la trascendencia de tal medida su cálculo tiene en cuenta los Decesos registrados
durante los últimos 2 años y los refiere a los Nacimientos registrados durante los últimos
3 años ponderados en forma diferente, para reconocer dos hechos: que los Decesos
observados en un cierto año corresponden a Nacimientos acaecidos ese año y el
anterior, y que la mayoría de las decesos ocurren el primer mes de vida en una alta
proporción acumulándose cerca de 2/3 en los seis primeros meses y son generalmente
producidos por causas end6genas.
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defunciones fetales registradas en el país entre 1970 y 1989. Estos alcanzan el nivel máximo en 1973
para disminuir paulatinamente hasta 1989. Mejoras en la atención prenatal pero también el incremento
considerable de la anticoncepci6n, explican este último comportamiento.

TASA DE MORTALIDAD MATERNA

Indica el riesgo que tiene la mujer de morir por enfermedades propias del embarazo, parto o puerperio en
un período de tiempo, y se establece como la relación de todas las mujeres muertas por estas causas con
el total de todas las mujeres que han dado a luz durante el año, número que se toma como aproximación
del total de mujeres que estuvieron embarazadas durante el año.

ESPERANZA DE VIDA e

Las medidas anteriores son medidas puntuales y no dan idea del proceso de mortalidad en una población.
La Esperanza de Vida, e,, es un indicador de cómo una generación de nacidos en el mismo año va
desapareciendo en el tiempo por efecto de la Mortalidad. Este indicador estima la duración promedio
restante de vida, a partir de una cierta edad x ya alcanzada, o el promedio de años adicionales que puede
esperar vivir una generación sujeta a las condiciones de vida observadas en un período de tiempo dado.

Un caso particular muy importante lo constituye su cálculo para el momento del nacimiento, o Esperanza
de Vida al Nacer, e,, indicador similar, en su profundidad interpretativa, a laTMI. Mejoras en las condiciones
de vida y en la atención medico-sanitaria se traducen en ganancias en e.. Así, éste es un muy buen
indicador del nivel de desarrollo de una Población. El Indice de Desarrollo Humano IDH recientemente
construído por Naciones Unidas, incorpora a e, en su cálculo junto con Educación Promedio y Producto
Bruto per Cápita.

Los logros en el nivel de vida de la población colombiana se han traducido en incremento rápido de e, en
las últimas décadas. De 50.62 años en 1950-1955, pasó a 69.24 años en 1990-1995 (Cuadro No. 1.11 y
Gráfico No. 1.5) y según proyecciones del DANE, se esperaría que en el año 2000 esté en 70.24 años,
67.36 para los hombres y 73.26 para las mujeres (Gráfico No. 1.6). Los avances en e, no han sido
homogéneos en todas las regiones, y aún se observan disparidades importantes, que van de 53.65 años
en Chocó a 70.97 en Cundinamarca en 1985-1990.

NATALIDAD

El otro determinante del crecimiento natural de la población es la natalidad. Al igual que para la Mortalidad,
los indicadores de su comportamiento bien pueden ser puntuales, o referirse al proceso de reproducción
en su conjunto. Se puede ver su evolución temporal (1915-1987) en el Cuadro No. 1.4 y su proyección por
secciones del país, entre 1985 y 2000 en el Cuadro No. 1.8.

TASA BRUTA DE NATALIDAD TBN ó n

Establece la relación entre el total de nacidos vivos en un período dado de tiempo (usualmente un año)
y la Población promedio en ese mismo período, n = N/P. e indica cuántas personas nacen por cada mil
de esa Población. Ladiferenciaentre TBN y TBM constituye la Tasade Crecimiento Vegetativo TCV, según
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lo ya mencionado. Con los cambios en sus patrones de comportamiento reproductivo Colombia ha lógrado
reducir su TBN de 47.26<°/oo . (1950-1955) a solo 27.38°/oo entre 1985 y 1990 (Cuadro No.1.11 y Gráfico
No.l.3), que a nivel mundial ha sido reconocido como un rápido proceso de Transición Demográfica, al
pasar de fase de alto crecimiento (1938-1964) a otra de bajo ritmo desde finales de los años 60s.

TASA GENERAL DE FECUNDIDAD TGenF*

Una medida un poco más refinada es la TGenF*. En ésta los Nacimientos de un período se reportan no
al promedio de población total sino a la población promedio de mujeres en edad reproductiva, entre 15 y
49 años, M , TGenF = N/M,,_,,. Indica entonces la cantidad de hijos que, en promedio, aporta en ese
período cada mujer en edad reproductiva a la Población.

RAZON NINOS POR MUJER

Es otra medida del aporte de nacidos utilizada corrientemente. En este caso se reportan todos los niños
menores de 5 años, Ps, existentes en una población dada, al total de mujeres en edad reproductiva,
P / M Indica la carga reproductiva que tiene en promedio cada mujer de esa población.

TASAS ESPECIFICAS DE FECUNDIDAD TEF 6 f

Las tres medidas mencionadas son puntuales y no permiten describir el proceso de reproducción de una
población, lo cual puede hacerse con ayuda de las TEF que relacionan los nacimientos de mujeres de un
grupo de edad x con el promedio de mujeres de tal grupo de edad reproductiva, f, = N, / M,. Si se dispone
de información sobre la edad promedio de las madres al Nacimiento de los hijos, puede calcularse para
cada grupo de edad la relación entre el número de hijos nacidos vivos en un período de tiempo dado y el
total de mujeres de ese mismo grupo de edad. Expresan en cada caso la proporción de mujeres que en
esegrupoparticulardeedaddieronaluzduranteeseperíododetiempo(loqueesconsideradoporalgunos
como sinónimo del número de nacidos vivos por mil mujeres en ese grupo de edad específica si se
multiplica la proporción por mil).

TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD TGF

La serie de TEF desde los 15 hasta los 49 años de edad describe bastante bien el comportamiento
reproductivo de una Población. TGF es la sumatoria de todas ellas, TGF = Ï(TEF), que indica el número
promedio de hijos que una mujer de esa Población alcanzaría al final de su vida reproductiva, de
mantenerse las condiciones de fecundidad imperantes en ese momento.

TASA BRUTA DE REPRODUCCION TBR

Si en vez de considerar en el cálculo a todos los nacidos vivos, se toma solo a las niñas nacidas vivas,
se obtiene TBR. Esta se interpreta como el número de mujeres fertiles y número de hijos que puede dar
a luz durante su vida reproductiva, de mantenerse las condiciones de fecundidad imperantes en un
momento dado. En cierta manera indica la capacidad de reemplazo biológico que tiene la población. Para
Colombia en 1950 laTBR era 3.3 pero en 1985-1990 TBR se estimaba en 1.42 y para el 2000 en 1.21.

* Aqui se le indica así para distinguirla de la Tasa Gloþal de Fecundidad, denominada llamada TGen F, ya que las solas iniciales son idénticas y
se prestan a confusión.
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TASA NETA DE REPRODUCCION TNR

Si además, se tiene en cuenta que algunas mujeres mueren antes de culminar su período reproductivo,
y se pondera cada una de las TEF ó f, por la Probabilidad de Sobrevivencia p,, de las mujeres en el
respectivogrupodeedad,alsumaresastasasespecíficasponderadas,p,f,,seobtieneloquesedenomina
TNR o Número promedio de mujeres que puede dar a luz una mujer al final de su vida reproductiva,
habiendo estado sometida a las condiciones medias de fecundidad y mortalidad de su grupo poblacional
en un determinado período. Si TNR es igual o superior a 1, la población en cuestión asegura su nivel de
reemplazo de generación a generación. Si es inferior a 1 la población ya no está en condiciones de
asegurar su reproducción biológica y corre el riesgo de ir disminuyendo y envejeciendo paulatinamente,
como se observa en Uruguay y varios países de Europa Occidental.

EDAD MEDIA DE LA FECUNDIDAD

Ert complemento de las anteriores medidas es útil establecer la Edad Promedio o Media de las Madres
al Nacimiento de los hijos, lo que da información sobre qué tan jóvenes o nó tienden a ser las madres, o
a qué edad de las madres ocurren la mayoría de los nacimientos. Para Colombia se situaba en 27.76 años,
con pocas diferencias seccionales pues variaba entre 26.73 en Quindío y 28.90 en Boyacá (1985-1990,
Cuadro No. 1.19).

MIGRACION

Además del Crecimiento Vegetativo, las poblaciones crecen o decrecen por efecto de los movimientos de
población entre la región de estudio y el exterior a ella (Ver lo dicho sobre registros de migración y Ecuación
de Compensación). Flujos de Inmigrantes (personas que llegan del exterior para instalarse en la región)
y de Emigrantes (personas que dejan la región para ir a residir al exterior de ella) definen los Movimientos
Migratorios. El balance entre los dos puede resultar positivo o negativo y viene a sumarse al Crecimiento
Vegetativo de la Población, modificándolo en uno u otro sentido. Ya se mencionó (Cuadro No. 1.8) la
estimación hecha para Colombia y sus secciones (1985-2000). Para su descripción y análisis es usual el
cálculo de las siguientes medidas.

TASA DE INMIGRACION TI 6 i

Es una Tasa Bruta que se establece como la relación entre el total de Inmigrantes (ingresos al país, en
el caso de inmigración internacional) durante un período dado y la población promedio de ese período en
el lugarde destino, TIó i= I/P. Es conveniente precisarque noseconsiderainmigranteaquiensimplemente
llega "de paso" a una región dada (por turismo, trabajo temporal, etc), sin tener la explícita intención de
quedarse a residir.

TASA DE EMIGRACION TE 6 e

También es una Tasa Bruta que establece la relación entre el total de Emigrantes E (egresos del país)
durante un período dado y la Población total promedio de ese período, que reside en el lugar de origen,
TE = E /P.
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TASA NETA DE MIGRACION TNM

Es la diferencia entre las Tasas de Inmigración y Emigración, TNM = TI - TE. Puede ser positiva si la
inmigración supera a la emigración o negativa en caso contrario, e indica el aporte migratorio al crecimiento
o decrecimiento poblacional.

TASA DE MIGRACION TOTAL TMT

Con los eventos migratorios (no así con los biológicos) es posible y conveniente establecer la suma de sus
' dos componentes (Inmigración y Emigración), ya que ello aporta información complementaria a la del

Saldo Migratorio, señalando qué tanto volumen total de Migrantes ó Migración Total, MT = I + E, (no importa
si llegando o saliendo) se han movilizado por un determinado lugar, ya que es posible que dos regiones
presenten Saldos similares a partir de volúmenes totales bastante diferentes (así 100-50 arroja el mismo
saldo que 10000-9950, aunque evidentemente suponen situaciones disímiles). Entonces, TMT se obtiene
de relacionar MT con la Población Total promedio en el período de referencia, TMT = MT /P.

TASAS ESPECIFICAS DE MIGRACION

En forma similar a la planteada para Mortalidad y Natalidad, si se dispone de información de los grupos
de edad x a los cuales pertenecen los migrantes, se pueden calcular Tasas Específicas para cada uno
de los eventos migratorios:de Inmigración TEI = I,lP; de Emigración TEE = E,lP; de Migración Neta TEMN
= MNxlPx; y de Migración Total TEMTx = MTx/Pr. Cada unade ellas reflejacuántos Migrantes (Inmigrantes,
Emigrantes, Migrantes Netos, Migrantes Totales) de un determinado grupo de edad x se movilizan por una
Región, con respecto al total de pobladores del mismo grupo x.

MATRIZ DE MIGRACION Y TASAS DE MIGRACIONES INTERNAS

En el caso de las Migraciones Internas (entre regiones de un mismo territorio mayor), las tasas se
establecen por lo regular con base en la información censal sobre Lugar de Nacimiento y Lugar de
Residencia. Se catalogan como Inmigrantes a una Región, todos aquellos que en el momento del censo
se encuentran residiendo en esa región pero nacieron en otra. Los emigrantes se contabilizan como la
suma de todos los nacidos en una determinada región y que en el momento del censo aparecen residiendo
en otras regiones. Como se ve quien es Inmigrante en una región, es al mismo tiempo considerado
Emigrante desde otra.

Para facilitar el cálculo, primero de los volúmenes de estos movimientos (Inmigraciones y Emigraciones)
y sus combinaciones (Saldos y Totales) y luego de sus distribuciones (%) y Tasas (°/oo), es conveniente
usar una Matriz de Migración, en la cual pueden ubicarse simultáneamente las entradas y las salidas de
cada una de las regiones y su sumatoria a nivel de la región mayor, país casi siempre).

Las Tasas de Inmigración, Emigración, Migración Neta y Migración Total Internas para una región dada,
pueden obtenerse utilizando en el denominador la población media de la región en el período en cuestión,
o el total de residentes, o el total de nacidos en esa región. Las tasas pueden variar considerablemente
en uno y otro caso, por lo que es indispensable para su correcta interpretación señalar cual Población de
referencia se ha tomado. A modo de ilustración baste considerar que no es lo mismo calcular Tasas de
Migración para Bogotá usando como población de referencia a los "nativos" de Bogotá (algunos de los
cuales no residen allí) que a los residentes actuales de Bogotá (muchos de los cuales no son nacidos allí).
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ESTIMACIONES DE CRECIMIENTO
POBLACIONAL

A través del tiempo las poblaciones pueden experimentar cambios en el ritmo de crecimiento. Unas veces
más rápido, otras más lento, otras sostenido. Dos elementos describen el tipo de cambio: la velocidad o
aceleración, expresada en la Tasa de Crecimiento, y la dirección o sentido expresado en el signo (+/-) de
la Tasa. Tasas positivas indican crecimiento en números absolutos, Tasas negativas que el volumen de
población disminuye en números absolutos.

Una Tasa de Crecimiento (ver atrás) siempre relaciona el incremento de población observado en un
período dado (usualmente un año) a una Población Base y se expresa como porcentaje (%) u otra escala
(por mil °/oo, por diez mil °/ooo, etc) en que se incrementa anualmente la Población. Sin embargo no
siempre se dispone de los datos spficientes para calcular todos los volúmenes y las Tasas requeridas
sobre los Componentes poblacionales (ver atrás Ecuación de Compensación), o bien, se está interesado
en estimar o proyectar, con base en los datos y cálculos del comportamiento ya observado en la población
en unos períodos determinados, cuál pueda ser el comportamiento esperado (en volúmenes y Tasas)
en otros períodos de tiempo (usualmente futuro). Para ello se acude al uso de "modelos" de estimación.
Los más usuales son de dos grandes tipos, por componentes y por funciones matemáticas.

Los Cuadros N° 1.20 y 1.21 presentan los volúmenes estimados para la Población Total de Colombia y
sus secciones, discriminados por sexo, entre 1985 y 2000. Se destaca cómo mientras la Región Atlántica
y Bogotá muestran un ritmo creciente, las Regiones Pacífica y Oriental parecen estancarse. Por su parte,
Territorios Nacionales aumentarían significativamente. Medellín y Barranquillacrecerían moderadamente
y con mayor ritmo lo haría Cali, que sobrepasaría a Medellín.

ESTIMACION POR COMPONENTES

Una atenta revisión de los conceptos comentados atrás (Ecuación de Compensación y Tasas de
Crecimiento), permite ver que cuando falta información, para un período dado, de alguno de los
Componentes "elementales" (N, D, I, E), o de sus saldos (Total, Vegetativo, Migratorio, Neto) de la
población, es posible, "reconstruir" la información faltante a partir de simples manipulaciones aritméticas
de los componentes conocidos. Algo similar se aplica para la estimación de sus respectivas Tasas,
teniendo cuidado de usar las mismas poblaciones de referencia y escalas de cálculo.

El Cuadro No.1.22 presenta las Tasas de Crecimiento Natural TCV (o r.) y Total TCT (or total) obtenidas
a partir de sus Componentes, TBN, TBM y r. (Tasa Neta de Migración, ó TNM), volviendo a reiterarse lo
mencionado atrás sobre el crecimiento migratorio negativo para Colombia y casi todas sus regiones
(1985-2000) y el moderado ritmo de crecimiento natural y total estimado para todo este período (Gráficos
No. 1.7 y 1.8).

Mayor complejidad tiene la estimación de comportamientos desconocidos (pasados o futuros) a partir de
la información de volúmenes o Tasas ya conocidos sobre la población de un grupo de edad x, para un
período dado. En este caso se usa una estrategia de doble vía. Por un lado, a partir de la información previa
sobre los componentes conocidos a principios del período, se estiman los valores que deberían tener esos
componentes al final del período si se hubiesen mantenido los ritmos y tendencias iniciales de ellas o bajo
diferentes supuestos o hipótesis de comportamiento de la (s) variable (s) que se va (n) a proyectar. Por
otra parte, a partir de la información previa sobre componentes conocidos al final del período se estima
qué valores deberían haber tenido esos componentes al principio del período, tomando como pivotes los
censos de población. Hecho lo anterior se procede a "conciliar" las diferencias resultantes para la
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estimación del mismo evento (o su tasa) por las dos vías, de modo que como resultado se logre mantener
el balance pedido por la ecuación de compensación poblacional. Ello permite establecer una Población
Base para las proyecciones.

ESTIMACION POR MODELOS MATEMATICOS

Como complemento o substituto de lo anterior, se han desarrollado y, sobre todo, adaptado muchos
modelos matemáticos para la estimación de los volúmenes y tasas de eventos poblacionales, a partir del
conocimiento que se tenga de su comportamiento a lo largo del tiempo. Usualmente deben ser varios
momentos o períodos con el fin de que los modelos no estimen valores carentes de significación,
confiabilidad o validez por la escasa información de base. Aunque algunos de tales modelos son de alta
sofisticación matemática y estadística, aquí reseñaremos los más usuales y elementales de ellos,
describiendo su sentido y alcance general y sin entrar en consideración de los requisitos y pruebas que
deben "superar" para que su uso sea admisible en un caso dado.

Cada modelo supone un comportamiento diferente del evento que está considerando. Entonces,
dependiendo del tipo de crecimiento realmente observado que presente el evento, las Tasas y volúmenes
estimados por cada modelo resultan diferentes, y unos modelos presentarán mayores ajustes que otros
entre los valores que estiman para ciertos momentos y los valores originalmente observados para esos
momentos. Se trata de seleccionar el modelo que presente mayores y mejores ajustes para, a partir de
él, proceder a estimar el posible comportamiento del evento considerado en otros momentos de tiempo.
Por tanto es poco fiable y sin rigor el adoptar a priori alguno de ellos (geométrico o aritmético casi siempre)
en vez de buscar qué modelo de entre varios respeta más el comportamiento real observado en el evento
objeto de estudio. Con la escogenciaa priori se está encasillando al evento dentro de un "comportamiento
ideal" arbitrario, lo cual, lamentablemente, es práctica tan frecuente como cuestionable.

Aunque, como se ha anotado, los modelos pueden aplicarse a la estimación de cualquierade los eventos
o Componentes (N, D, I, E, o los saldos Total, Vegetativo, Migratorio, Neto) preferencialmente se los ha
usado para estimar el volumen total de la Población al final de determinados períodos P,. Así, su ilustración
se hará para este caso.

Rectilineal o Aritm6tico

(Impropiamente llamado "lineal") supone que cada período, usualmente un año, la población tendría un
crecimiento o decrecimiento uniforme, a la misma velocidad, con incrementos anuales constantes (en
adelante hablaremos sólo de crecimiento entendiendo que puede serpositivo o negativo). Es el típico caso
del Interés Simple en progresión aritmética 1:2:3:4:.. en que, p.ejm., con una Tasa Aritmética de 10% y
una Población inicial P, de 100, P, en períodos sucesivos sería 100:110:120:130:140:... Io cual puede
generalizarse con la siguiente fórmula o función:

P, = P, + b. t, donde b : Incremento poblacional cada período
t : Intervalo temporal transcurrido

Geométrico

Supone una población con velocidad de crecimiento variable pero bajo un patrón de aceleración constante
(Tasa geométrica) y, por tanto, con incrementos variando cada período. Es el típico caso del Interés
Compuesto, en progresión geométrica 1::2::4::8::... en que, con el ejemplo anterior, P, iría siendo
100::110::121::132,1::145,31::... cuya fórmula o función es:

P, = P, . (1 + r)', donde r : Tasa geométrica de crecimiento
t : intervalo temporal transcurrido
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Exponencial

(Denominación inapropiada pues hay distintas funciones de tipo exponencial) supone el mismo
comportamiento del Geométrico, pero con incrementos variando cada instante de tiempo (continuos),
mientras aquel los supone de intervalo en intervalo (discretos), aunque resultan dando exactamente los
mismos valores de estimación. Su fórmula usa la base e de los Logaritmos Naturales, (Ln):

P, = P, . eb.t, donde b : Tasa exponencial de crecimiento

Siseobservan lasdosfórmulassenotaque(1+r) =e'demodoqueambas,
son en el fondo, apenas expresiones diferentes de un mismo modelo.

El Cuadro No. 1.23 muestra las Tasas de Crecimiento Geométrico y Exponencial estimadas por el DANE
entre 1985 y 2000, según las cuales se espera una reducción en la Tasa de Crecimiento Geométrico de
18.26°/oo a 14.91°/oo, pero con grandesdiferencias entre las distintas regiones. Mientras Caldas y Tolima,
se aproximarán a Tasas de Crecimiento cero, Caquetá, Meta y La Guajira estarán todavía por encima del
20°/oo anual.

Potencial
Supone que la Población no crece ni con la misma velocidad ni con la misma aceleración, sino que la
aceleración varía en forma regular. En este caso la población crecerá (o decrecerá) mucho más rápido
(o lento - usualmente) que en los casos anteriores, según la fórmula:

P, = P, . tb, donde b : Tasa potencial

Logarítmico
Supone que la población no crece pero cadavez este crecimiento se hace más lento. Plásticamente refleja
la situación de un vehículo cuesta arriba. Cada período los incentivos son menores. Su fórmula usa los
logaritmos naturales (LM)

P, = P, + b In(t), donde b: tasa logarítmica
Logístico

Esta función tiene la forma de una S alargada con dos asíntotas: una inferior y otra superior. Refleja una
situación de cambios frente a la velocidad como en la aceleración. Después de un período inicial de
crecimiento lento, este se acelera rápidamente. Pero luego se invierte la tendencia y se va desacelerando
progresivamente hasta alcanzar un límite por encima del cual la población no crecería, manteniéndose
constante. Piénsese en una poblaci6n inicial de pocos insectos dentro de un medio cerrado y con
abundantes provisiones. Al principio no tendrían restricción para reproducirse aceleradamente
(exponencialmente), sin embargo, en un cierto momento su número sería tal y los recursos ya no tan
abundantes, que empezaría a ser difícil seguir creciendo y lo harían cada vez a ritmo más lento
(desaceleración) hasta un punto de crecimiento nulo. Si en vez de ello se pretende crecer más, habrá
escasez creciente de recursos de modoque los insectosterminarían por extinguirse casi que abruptamente.
Alterando el simil piénsese en la especie humana y el Planeta Tierra en la actualidad, para comprender
la utilidad de este modelo, una de cuyas fórmulas más simples es:

P, = P,,, / ( 1 + ea+b.t), donde: a=P,, b=Tasa logística y
P,,,= Máxima Población (límite) admisible.

Colombia tuvo hasta mediados de la década de los 60s un crecimiento exponencial, pero se empezó a
desacelerar hacia finales de esa década y ya a partir del Censo de 1973 se pudo establecer que el rápido
descenso de la fecundidad ya había influenciado el ritmo de crecimiento de tal manera, que el modelo que
mejor se ajustaba a las tendencias censales ya era el logístico, lo que se sigue corroborando con el censo
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de 1985. Según eso, Colombia ya habría entrado en la Tercera Fase de la Transición Demográfica. Sus
Tasas de Crecimiento todavía son positivas pero disminuyen de un período a otro. El Gráfico No. 1.1 ilustra
lo que sería el comportamiento de la población de Colombia siguiendo las tendencias censales y
suponiendo distintos modelos de crecimiento hacia el futuro, siendo apreciable la tendencia suavizada
del modelo Logístico que, además, fue el de mayor ajuste a los datos.

ACLARACIONES FINALES

Las consideraciones anteriores no agotan, ni siquiera a nivel de reseña, el vasto campo de análisis hoy
cobijado por la Demografía, ni el de las técnicas (propias o adoptadas) que auxilian su labor de descripción
y análisis de la población y sus componentes, para lo cual se requeriría una presentación que desborda
los límites de esta reseña.

Cabe, sí, enfatizar que su utilidad abarca, por un lado, no solo el propio campo poblacional (aquí ilustrado)
sino que aporta cálculos, descripciones y análisis indispensables en los estudios y planes de otros campos
socioeconómicos (educación, salud, trabajo, producción, servicios,...). Pero además, por otro lado, sus
enfoques y técnicas, con muy sencillas adaptaciones se pueden transferir a esos otros campos,
enriqueciendo las posibilidades de descripción y análisis al interior de ellos. Así, la Demografía resulta ser,
tanto una disciplina con amplio radio de acción, como un complemento y herramienta para muchas otras
disciplinas.

80



POBLACION Y DEMOGRA IA-

Cuadro No. 1.1

COLOMBIA: CENSOS DE POBLACION

1770 - 1985

AÑOS POBLACION TASA DE

TOTAL CABECERA RESTO CRECIMIENTO *

1770 806,209 -

1778 828,775 3.46

1782 1,046,641 26.27

1825 1,223,598 4.12

1835 1,686,038 32.58

1843 1,955,264 18.69

1845 2,050,137 17.31

1846 2,090,941 17.31

1861 2,243,054 17.31

1871 2,951,111 13.81

1905 4,143,632 10.03

1912 5,072,604 31.08

1918 5,855,077 21.71

1928 7,851,000 29.49

1938 8,701,816 2,692,117 6,009,699 10.68

1951 11,548,172 4,468,437 7,079,735 22.28

1964 17,484,508 9,093,094 8,391,414 31.96
1973 22,915,229 al 13,548,183bl 9,313,935bl 29.59

1985 30,062,200 al 19,628,427 10,433,773 22.93

FUENTE: DANE, Colombia estadística 1983 (Cuadro 3)
Cuadros de Población con ajuste final de cobertura por secciones del país y municipios

del censo 1985
al Resultados censales con ajuste final de cobertura
b/ No incluyen 53.111 personas de las Fuerzas Armadas.
* Tasa de crecimiento geométrica (Por mil)
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Cuadro No. 1.2

POBLACION POR CENSOS DE POBLACION
1918, 1928, 1938, 1951, 1964, 1973 Y 1985, SEGUN SECCIONES DEL PAIS

Secciones del país 1918 1928 1938 1951 1964 1973alb/ 1985bl

Antioquia 823,226 1,011,324 1,188,587 1,570,197 2,477,299 2,965,176 3,888,067
Atlántico 135,792 242,810 268,409 428,429 717,406 964,087 1,428,601
Bogotá D.E. 1,697,311 2,571,548 3,982,941
Bolívar 457,111 642,777 765,194 991,458 1,006,347 817,838 1,197,623
Boyacá 657,167 950,264 714,068 779,349 1,058,152 1,077,361 1,097,618
Caldas 428,137 624,201 761,968 1,068,180 1,455,872 698,042 838,094
Caquetá 74,254 14,154 20,914 46,588 103,718 180,297 214,473
Cauca 238,779 317,7182 356,040 443,439 607,197 647,913 795,838
Cesar - - - 340,657 584,631
Córdoba - - 585,714 649,462 913,636
Cundinamanrca 812,036 1,056,570 1,174,607 1.624,044 1,122,213 1,125,642 1,382,360
Chocó 91,386 85,399 111,216 131,101 181,863 203,635 242,768
Huila 183,337 207,034 216,676 393,692 416,289 467,651 647,756
Guajira 22,652 33,365 53,409 52,346 147,140 181,771 255,310
Magdalena 211,395 302,031 342,322 457,393 789,410 540,258 769,141
Meta 34,071 19,320 51,674 67,492 165,530 242,664 412,312
Nariño 340,765 411,763 465,868 547,323 705,611 809,178 1,019,098
N. de Santander 239,235 328,872 346,181 387,450 534,486 703,041 883,884
Quindio - - - 322,815 377,860
Risaralda - - - 455,667 625,451
Santander 439,161 594,799 615.710 747,706 1,001,213 1,127,999 1,438,226 .
Sucre - - - 352,369 529,059
Tolima 328,812 444,593 547.796 712,490 841,424 905,609 1,051,852
Valle 271,633 506,290 613.230 1,106,927 1,733,053 2,186,801 2,847,087
Arauca 7,510 12,683 11.156 13,221 24,148 46,605 70,085
Casanare 23,300 22,087 110,253
Putumayo 40,770 16,520 15,688 22,467 56,284 67,336 119,815
S. Andrés y Pro. 5,953 5,987 6,528 5,675 16,731 22,983 35,936
Amazonas - 2,013 6,414 7,619 12,962 15,677 30,327
Guainía - 3,602 6,637 9,214
Guaviare - - - 35,305
Vaupés 6,355 9,332 7,767 9,169 13,403 23,250 18,935
Vichada 5,540 11,117 9,094 12,330 10,130 12,215 13,770

TOTAL
NACIONAL 5,855,077 7,851,000 8,701,816 11,548,172 16,484,509 20,732,124 27,867,326

FUENTE: DANE: Memoria y cuadros del censo de 1928
Censo general de Población 1938, 1951 y 1964
XIV Censo Nacional de Población y III de Vivienda - 1973
XV Censo Nacional de Población y IV de Vivienda - 1985

al No incluye 53.111 personas de las fuerzas armadas
b/ Cifras sin ajuste por cobertura
c/ Incluye datos de población de Armero (Tolima)

82



POBLACION Y DEMOGRAFIA-

Cuadro No. 1.3

POBLACION POR CENSOS 1938, 1951, 1964, 1973 Y 1985
SEGUN PRINCIPALES CIUDADES

CIUDADES POBLACION PORCENTAJES

1938 1951 1964 1973a/ 1985 Del total Acumu-
Censo/85 lado

Bogotá 330,312 648,324 1,697,311 2,845,361 4,236,490 14.06 14.06

Medellín 168,266 358,189 772,887 1,122,099 1,431,462 4.77 18.83

Cali 101,883 284,186 637,929 71,891 1,402,893 4.67 23.50

Barranquilla 152,348 279,627 498,301 701,945 923,788 3.07 26.57

Cartagena 84,937 128,877 242,085 311,664 522,318 1.74 28.31

Cúcuta 57,248 95,150 175,336 234,365 365,798 1.22 29.53

Bucaramanga 51,283 112,252 229,748 317.553 337,979 1.12 0.65

lbagué 61,447 98,695 163,661 202,850 288,575 0.96 31.61

Resto urbano* 1,678,393 2,463,137 4,675,836 6,840,455 10,127,908 33.69 65.30

Rural* 6,009,699 7,079,735 8,391,414 9,313,935 10,433,773 34.71 100.00

TOTAL 8,701,816 11,548,172 17,484,508 22,915,229 30,062,200 100.00

FUENTE: DANE, - XIV Censo Nacional de Población III de vivienda. Octubre de 1983

- Cuadros de población total con ajuste final de cobertura por secciones del pais y municipios

del censo 1985.

al Para el censo de 1973 no se incluyeron 53,111 personas de las Fuerzas Armadas
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Cuadro No. 1.4

NACIMIENTOS POR SEXO, TOTAL NACIONAL
1915 - 1987

AÑO TOTAL HOMBRES MUJERES AÑO TOTAL HOMBRES MUJERES

1915 154,315 78,605 75,710 1953 471,019 241,522 229,497
1916 161,199 83,527 77,672 1954 474,585 242,670 , 231,915
1917 159,020 82,344 76,676 1955 511,011 260,568 250,443
1918 a/157,587 81,334 75,939 1956 538,485 274,891 263,594

1919 161,638 81,402 80,236 1957 563,037 285,959 277,078
1920 162,154 82,681 79,473 1958 585,561 297,409 288,152 e
1921 170,967 86,900 84,067

1959 608,670 309,274 299,3961922 177,645 90,172 87,473
1923 176,055 89,603 86,452 1960 598,530 304,381 294,149
1924 172,372 88,500 83,872 1961 626,801 319,300 307,501
1925 183,090 94,468 88,622 1962 650,561 330,665 319,896
1926 196,911 101,291 95,620 1963 665,287 337,589 327,698
1927 201,205 103,306 97,899 1964 674,825 341,557 333,268
1928 231,168 118,947 112,221 1965 663,816 336,935 326,881
1929 238,794 121,759 117,035 1966 663,632 336,214 327,418
1930 233,809 120,037 113,772 1967 669,978 339,383 330,595
1931 232,434 119,215 113,219 1968 622,884 315,432 307,452
1932 195,587 100,101 95,486 1969 *461.283 - -
1933 223,878 114,712 109,166 1970 *424.706 - -
1934 240,050 - - ,

1971 797,160 - -1935 247,049 - -
1972 *578.478 - -1936 246,692 127,124 119,568

1937 262,762 134,278 128,484 1973 *568.855 - -
1938 279,983 143,860 136,123 1974 *667.638 - -
1939 280,577 143,733 136,844 1975 *720.597 - -
1940 292,553 150,238 142,315 1976 671,613 341,906 329,707
1941 304,012 155,880 148,132 1977 716,897 362,587 354,310
1942 314,628 160,822 153,806 1978 704,873 357,048 347,825
1943 316,091 162,338 153,753 1979 623,931 317,047 306,884
1944 319,724 164,314 155,410 1980 821,645 417,690 403,955
1945 321,654 165,234 156,420 1981 839,255 425,908 413,347
1946 340,790 175,412 165,378 1982 837,932 425,831 412,101
1947 358,975 184,112 174,863

1983 829,348 420,325 409,0231948 378,300 194,608 183,692
1984 825,842 418,487 407,3551949 388,926 199,893 189,033

1950 413,721 212,133 201,588 11985 836,552 422,628 413,924
1951 419,384 215,699 203,685 1986 931,956 472,324 459,632

1952 436,406 223,474 212,932 1987 937,426 474,749 462,677

FUENTE: Contraloría 1915 a 1967 Anuarios Generales de Estadistca
DANE: "Nacimientos Registrados 1973-1984, Colombia Estadística 1979,1981 y 1990
Nota: Los Anuarios Generales de estadística se publicaron hasta 1967
*Sin información desagregada
al Este total contiene 314 nacimientos no discriminados por sexo.
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Cuadro No. 1.5

DEFUNCIONES POR SEXO, TOTAL NACIONAL
1925 - 1990

AÑO TOTAL HOMBRES MUJERES AÑO TOTAL HOMBRES MUJÈRES

1925 90,395 46,574 43,821 1958 173,681 91,920 81,761
1926 102,840 52,414 50,426 1959 176,834 92,460 84,374
1927 106,039 54,613 51,426 1960 183,102 95,214 87,888
1928 al 107,574 55,343 52,231 1961 175,612 92,572 83,040
1929 a/ 102,929 51,938 50,991 1962 177,208 93,049 84,159
1930 94,125 48,260 45,865 1963 176,898 92,557 84,341
1931 b/ 103,364 52,670 50,694 1964 175,349 92,127 83,222
1932 b/ 86,361 44,326 42,035 1965 178,372 94,001 84,371
1933 c/ 122,060 62,864 59,196 1966 174,712 | 91,830 82,882
1934 126,051 (...) (...) 1967 179,676 94,481 85,195
1935 125,074 64,154 60,920 1968 169,007 89,100 79,907
1936 129,976 66,789 63,187 1969 153,882 80,933 72,949
1937 131,241 67,317 63,924 1970 134,895 71,523 63,372
1938 150,670 76,950 73,720 1971 144,790 76,865 67,925
1939 156,309 80,758 75,551 1972 160,442 85,101 75,341
1940 136,453 69,941 66,512 1973 < 163,563 87,517 76,046
1941 144,095 73,736 70,359 1974 - 163,096 88,190 74,906
1942 151,819 77,778 74,031 1975 153,238 82,783 70,455
1943 165,748 85,465 80,283 1976 153,966 83,275 70,691
1944 162,323 83,879 78,444 1977 145,426 78,948 66,478
1945 159,159 82,241 76,918 1978 124,613 68,323 56,290
1946 160,460 82,719 77,741 1979 135,925 75,342 60,583
1947 152,411 78,790 73,621 1980 125,573 70,060 55,513
1948 154,392 80,492 73,900 1981 139,525 78,611 60,914
1949 154,662 81,193 73,469 1982 137,678 77,290 60,388
1950 160,378 83,959 76,419 1983 140,292 79,037 61,255
1951 165,169 87,253 77,916 1984 137,189 78,180 59,009
1952 153,738 80,059 73,679 1985 153,947 88,443 65,504
1953 163,653 85,212 78,441 1986 146,346 85,534 60,812
1954 150,853 78,606 72,247 1987 151,957 89,240 62,717
1955 161,863 84,501 77,362 1988 153,069 90,816 62,253
1956 171,984 90,196 81,788 1989 154,694 92,393 62,301
1957 173,873 91,231 82,642 j 1990 154,685 92,982 61,703

FUENTE: Contraloría 1925 - 1967. Anuarios Generales de Estadística

DANE : Anuario Demográfico 1968 - 1969
Registro de Defunciones en Colombia 1970 - 1984. Tomo ly 11
a/ El departamento del Tolima y la comisaría de Arauca no enviaron datos
Boletín Mensual de Estadística Nos. 426-447-455 y 462
bl Los departamentos de Bolivar, Boyacá y Magdalena y las comisarías de Arauca y Putumayo no enviaron datos.
c/ Sin incluir datos de 2 intendencias y 4 comisarlas, además en el departamento de Boyacá faltaron datos de varios municipios.
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POBLACION Y DEMOGRAFIA

Cuadro No. 1.6

MATRIMONIOS. TOTAL NACIONAL
1925 - 1981

NUMERO DE I NUMERO DE
AÑO MATRIMONIOS AÑO MATRIMONIOS

1925 34,609 1953 69,189
1926 37,824 1954 74,313
1927 35,712 1955 74,796
1928 39,637 1956 76,619
1929 39,049 1957 77,699
1930 29,296 1958 78,516
1931 28,899 1959 81,724
1932 29,913 1960 84,603
1933 32,382 1961 88,502
1934 37,159 1962 86,993
1935 37,898 1963 84,194
1936 38,777 1964 86,628
1937 42,703 1965 86,722
1938 42,603 1966 85,285
1939 44,291 1967 82,999
1940 43,682 1968 83,440
1941 49,170 1969 76,127
1942 51,079 1970 54,596
1943 51,239 1971 52,848
1944 53,264 1972 50.967
1945 52,298 1973 62,469
1946 55,085 1974 67,199
1947 55,644 1975 72,370
1948 56,972 1976 80,336
1949 55,445 1977 88,401
1950 63,559 1978 85,497
1951 61,653 1979 98,288
1952 66,371 1980 102,448

1981 95,845

FUENTE: Contraloría. 1925-1938 Anuarios Generales de Estadística
DANE 1939 - 1968 Anuario Demográfico 1968-1969

1973 - 1981 Matrimonios registrados 1970 - 1981
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POBLACION Y DEMOGRAFIA-

Cuadro No. 1.7

MATRIMONIOS REGISTRADOS, SEGUN GRUPO DE EDAD
DELOSCONTRAYENTES,

TOTAL NACIONAL

1970 - 1981

AÑOS

EDAD DE LOS
CONTRAYENTES 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981

(Años)
Menores de 15 615 535 555 570 613 651 663 675 628 717 691 575

15 a 19 19,101 18,410 18,051 20,776 21,956 23,634 26,226 28,695 27,255 31,036 31,578 28,670

10 a 24 20,405 20,048 18,956 24,231 26,544 28,322 31,780 35,282 33,834 38,826 40,571 37,513

25 a 29 1,801 7,707 7,132 9,723 10,514 11,684 13,091 14,323 14,102 16,318 17,333 16,004

30 a 34 3,067 2,856 2,752 3,243 3,687 3,816 4,080 4,455 4,639 5,456 5,817 5,334

35 a 39 1,514 1,392 1,383 1,646 1,648 1,742 1,900 2,197 1,941 2,192 2,351 2,186

40 a 44 942 778 860 946 907 884 928 1,002 1,019 1,115 1,181 1,091

45 a 49 511 441 440 535 503 536 637 667 606 691 665 678

50a54 264 296 278 344 309 338 354 365 364 408 421 424

55 a 59 129 117 174 160 170 204 185 193 222 244 264 218

60 y más 147 150 148 183 178 204 212 215 230 299 296 299

Edad no
especificada 100 118 238 112 160 335 280 332 657 986 1,280 2,853

TOTAL 54,596 52,848 50,967 62,469 67,199 72,370 80,336 88,401 85,497 98,288 102,448 95,845

FUENTE: DANE, Matrimonios registrados 1970 - 1981
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POBLACION Y DEMOGRAFIA

Cuadro No. 1.8

NACIMIENTOS, DEFUNCIONES Y MIGRANTES,
SEGUN SECCIONES DEL PAIS

QUINOUENIOS 1985 - 2000

NACIMIENTOS DEFUNCIONES MIGRANTES
SECCIONES DEL -
PAIS 1985-1990 1990-1995 1995-2000 1985-1990 1990-1995 1995-2000 1985-1990 1990-1995 1995-2000

I

TOTAL
NACIONAL 4,006,911 4,036,238 4,005,115 940,504 999,952 1.060,511 (245,000) (235,000) (225,000)

REGION
ATLANTICA 924,706 941,487 941,398 170,650 182,508 194,410 (110,056) (106,557) (103,104)
Atlántico 203,252 210,255 211,574 39,407 | 43,040 47,364 18,397 19,156 19,387
Bolívar 192,370 195,705 196,475 34,490 36,815 39,564 (23,365) (22,396) (21,466)
Cesar 104,746 110,517 114,528 19,815 21,173 22,618 (4,429) (4,098) (3,776)
Córdoba 148,587 149,255 147,068 27,022 29,315 30,891 (33,882) (33,459) (32,999)
La Guajira 53,196 54,005 54,556 7,510 8,086 8,548 (7,098) (6,943) (6,804)
Magdalena 138,585 137,788 135,281 27,011 27,812 28,610 (34,762) (34,371) (33,983)
Sucre 83,977 83,964 81,914 15,378 16,251 16,805 (24,917) (24,446) (23.913)

REGION
ORIENTAL 732,920 748,170 758,098 170,645 183,694 195,553 (110,939) (77,111) (49,731)
Boyacá 150,933 151,512 149,052 ,37,829 40,409 41,983 (49,367) (48,993) (48,582)
Cundinamarca 186,024 193,722 206,849 45,827 49,992 54,012 (21,348) 10,642 36,191
Meta 69,781 73,419 75,859 14,267 15,650 17,417 15,182 15,261 15,348
Norte de Stader. 131,825 132,770 132,519 30,059 31,056 32,582 (21,089) (20,328) (19,626)
Santander 194,355 196,748 193,819 42,721 46,606 49,573 (34,317) (33,693) (33,082)

REGION
CENTRAL 1,012,662 1,000567 975,372 264,184 277,758 290,963 (117,396) (115,611) (113,806)
Antioquia 502,448 498,178 486,203 136,047 142,459 146,386 '(19,528) (18,579) (17,618)
Caldas 98,625 94,035 87,135 29,077 30,228 31,655 (36,489) (36,359) (36,218)
Caqueté 42,374 45,466 47,717 121,408 12,970 14,093 5,411 5,464 5,515
Huila 102,942 103,982: 104,383 19,707 20,890 22,433 (13,219) (13,104) (13,003)
Quindlo 45,162 42,490 39,909 12,265 12,916 13,854 (10,616) (10,519) (10,422)
Risaralda 81,333 81,465 81,115 21,478 23,524 25,628 9,171 9,420 9,665
Tolima 139,785 134,943 128,896 33,363 34,922 37,036 (52,146) (51,934) (51,725)

REGION
PACIFICA 690,119 691,559 684,167 189,010 195,024 201,769 (67,687) (66,037) (64,412)
Cauca 123,063 121,193 120,108 27,484 28,485 29,376 (28,170) (27,934) (27,716)
Chocó 59,380 59,072 58,390 20,232 20,126 20,112 (7,694) (7,563) )7,434)
Nariño 151,377 152,587 151,529 59,970 49,870 49,690 (29,383) (29,147) (28,900)
Valle 356,299 358,708 354,139 90,178 96,406 102,461 (2,440) (1,393) (362)

BOGOTA, D.E. 532,158 535,057 526,282 114,669 127,853 143,132 143,690 112,750 88,309

TERRITORIOS
NACIONALES 114,476 119,335 119,961 31,441 33,137 34,726 17,388 17,566 17,744

MEDELLIN 159,012 149,421 138,693 46,714 48,282 49,840 (33,972) (33,044) (32,165)
CALI 163,806 167,228 168,050 40,242 44,432 49,340 32,384 33,191 34,613
BARRANQUILLA 123,632 122,062 117,447 25,677 27,759 29,875 (19,135) (18,377) (17,722p

FUENTE: DANE- Proyecciones subnacionales de población 1985-2000
() - Cifras negativas.
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Cuadro No. 1.9

POBLACION POR SEXO SEGUN GRUPOS DE EDAD
TOTAL NACIONAL - CENSOS - 1938, 1951, 1964, 1973 Y 1985

I 1938 a/ I 1951 h/ 1964 1973 c/ I 1988 ch

Grupos y edades Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombree Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Menores de 1 año 291.145 146.322 144.823 410.602 209.740 200.862 630.494 318.769 311.725 520.489 264.911 255.578 612.050 312.866 299.184

De 1 a 4 años 1.046.811 525.461 521.350 1.462.478 741.593 720.885 2.455.253 1.243.488 1.211.765 2.435.976 1.232.116 1.203,860 2.757.872 1.404.540 1.353.332

De 5 a 14 años 2.314.979 1.176.818 1.138.161 2.905.175 1.478.464 1.426.711 5.069,782 2.567.016 2.502.766 6.176.149 3.114.043 3.062.106 6.671.115 3.389.905 3.281.210

De15a24años 1.714.175 827.462 886.713 2.233.4621.077.4961.155.966 3.183.4151.507.5561.675.859 4.294.5902.032.609 2.262.6606.255.4713.022.5703.232.901

De25a44años 2.157.832 1.064.526 1.093.306 2.676.1911.317.670 1.358.521 3.839.2121.852.9831.986.229 4.466.420 2.031.930 2.327.044 7.213.626 3.522.282 3.691.344

De45a59años 737.506 369.057 368.449 965.011 487.051 477.960 1.442.124 720.629 721.495 1.735,001 847.658 887.3432.658.4341.316.8201.341.614

IDe 60 a 79 años 375.777 177.322 198.455 503.433 238.582 264.851 762.200 363.709 398.491 920.664 445.549 475.115 1.468.294 722.042 746.252

De 80 y más , 58.816 23.189 35.627 72.157 28.663 43.494 | 102.028 40.502 61.526 117.631 48.811 68.820 201.070 86.675 114.395

Poblacl6n Indígena - - - - - - - - - - - - - -
Total Nacional 8.701.816 4.312.763 4.389.053 11.228.509 5.579.259 5.649.250 17.484.508 8.614.652 8.869.856 20.666.920 10.124.394 10.542.526 27.837.932 13.777.700 14.060.232

FUENTE: - Censo general de poblaclón 1938, 1951 y 1964
- XIV Censo Nacional de Población y III de Vivienda - 1973
- XV Censo Nacional de Población y IV de VMenda - 1985

a/ Incluye la poblacl6n Indígena
b/ Incluye los datos de la totalidad de la nación
c/ Población sin ajuste
ch/ No incluye la población de Armero.
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POBLACION Y DEMOGRAFIA

Cuadro No. 1.10

POBLACION POR SEXO, SEGUN GRUPOS DE EDAD

1990

GRUPOS DE TOTAL HOMBRES MUJERES
EDAD NACIONAL

TOTAL 32.978.785 16.373.229 16.605.556

0 - 4 4.115.191 2.096.408 2.018.783

5 - 9 3.923.265 1.996.829 1.926.436

10 - 14 3.829.780 1.942.867 1.886.913

15 - 19 3.443.004 1.738.505 1.704.499

20 - 24 3.491.365 1.749.609 1.741.756

25 - 29 3.038.045 1.506.774 1.531.271

30 - 34 2.504.181 1.224.474 1.279.707

35 - 39 2.069.075 999.899 1.069.176

40 - 44 1.605.234 777.834 -827.400

45 - 49 1.195.173 582.287 612.886

50 - 54 953.637 457.606 496.031

55 - 59 793.709 374.807 418.902

60 - 64 657.660 307.788 349.872

65 - 69 533.209 247.914 285.295

70 - 74 370.755 169.375 201.380

75 - 79 248.290 110.296 137.994

80 y más 207.212 89.957 117.255

FUENTE: DANE, Colombia: Proyecciones subnacionales de población 1985 - 2000
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Cuadro No. 1.11

INDICADORES DEMOGRAFICOS
COLOMBIA

QUINOUENIOS 1950 - 2000

ESPERANZA DE VIDA AL NACER TASAS BRUTAS (POR MIL)
TASA GLOBAL NACIMIENTOS DEFUNCIONES

ANOS DE EDAD MORTALIDAD MORTALIDAD ESTIMADOS ESTIMADOS
FECUNDIDAD TOTAL HOMBRES MUJERES MEDIANA NATALIDAD GENERAL INFANTIL QUINOUENIO QUINGUENIO

1950-1955 6.76 50.62 48.98 52.34 17.72 47.27 16.68 123.2 3,037,442 1,071,657

1955-1960 6.76 55.14 53.48 56.88 16.88 45.41 13.32 105.3 3,371,478 988,709

1960-1965 6.76 57.91 56.23 59.68 16.53 44.24 11.48 92.1 3,809,577 988,368

1965-1970 6.28 60.04 58.33 61.83 16.81 41.63 10.06 82.2 4,149,205 1,002,164

1970-1975 4.67 61.64 59.91 63.45 18.02 43.49 8.71 73.0 3,910,932 987,480

1975-1980 4.14 63.95 61.76 66.25 19.14 32.76 7.63 59.4 4,168,567 970,241

1980-1985 3.51 67.16 64.59 69.85 20.44 29.19 6.31 41.2 4,143,524 896,329

1985-1990 2.90 68.24 65.51 71.11 22.13 27.38 6.08 39.7 4,006,911 940,504

1990-1995 2.67 69.24 66.36 72.26 23.65 25.81 5.91 37.0 4,036,238 999,952

1995-2000 2.49 70.24 67.36 73.26 24.91 23.97 5.75 34.3 4,005,115 1,060,511

FUENTE: - Proyecciones Nacionales de población 1950 - 2025
- Proyecciones Nacionales de población 1985 - 2000
Departamento Nacional de Planeación. DNP.
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POBLACION Y DEMOGRAFIA -

Cuadro No. 1.12

TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL Y BRUTA DE MORTALIDAD, SEGUN
REGIONES, DEPARTAMENTOS Y PRINCIPALES CIUDADES

QUINOUENIOS 1985 - 2000

TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL (°/oo) TASA BRUTA DE MORTALIDAD (loo)
REGIONES, DPTOS,
Y PRINCIPALES
CIUDADES 1985-1990 1990-199£ 1995-2000 1985-199) 1990-1995 1995-2000

TOTAL
NACIONAL 30.1 27.3 24.7 6.09 5.93 5.82
REGION
ATLANTICA 27.9 26.5 24.3 , 5.30 5.15 5.03
Atlántico 25.5 24.8 22.2 5.12 4.99 4.96
Bolívar 25.5 24.5 22.4 5.18 5.02 4.94
Cesar 34.4 30.5 28.2 5.46 5.23 5.05
Córdoba 26.3 25.8 24.4 5.21 5.22 5.11
La Guajira 26.2 26.1 24.0 4.79 4.59 4.37
Magdalena 33.2 30.2 27.8 5.92 5.63 5.39
Sucre 25.8 25.3 23.2 5.37 5.28 5.11
REGION
ORIENTAL 26.3 23.1 20.7 5.95 5.92 5.83
Boyacá 24.8 22.1 19.6 6.21 6.31 6.26
Cundinamarca 23.8 20.3 18.1 5.94 5.95 5.84
Meta 31.5 28.4 25.5 5.70 5.47 5.39
Nte. de
Santander 31.7 28.8 26.6 6.42 6.11 5.94
Santander 24.4 20.9 18.3 5.55 5.62 5.60
REGION
CENTRAL 28.5 25.9 22.6 6.40 6.26 6.15
Antioquia 28.4 24.6 21.5 6.54 6.33 6.06
Caldas 27.5 25.7 21.5 6.59 6.63 6.77
Caquetá 59.4 58.4 56.0 8.95 8.26 7.99
Huila 24.6 22.6 19.2 5.51 5.32 5.15
Quindío 27.2 24.9 20.9 6.20 6.20 639
Risaralda 27.4 25.5 21.5 6.37 6.33 6.33
Tolima 24.6 22.5 19.2 5.82 5.83 5.97
REGION
PACIFICA 36.4 30.6 28.5 7.00 6.69 6.45
Cauca 30.1 24.0 22.9 6.28 6.06 5.85
Chocó 82.3 71.7 66.8 12.52 11.35 , 10.43
Nariño 49.3 43.7 39.1 9.27 8.41 7.99
Valle 25.5 20.4 19.5 5.82 8.73 5.66
BOGOTA, D.E. 24.4 23.3 21.5 5.17 5.14 5.23
TERRITORIOS
NACIONALES 74.4 70.0 62.5 9.97 9.04 8.30
MEDELLIN 21.4 19.7 17.3 6.17 6.08 6.04
CALI 24.4 20.3 18.4 5.42 5.42 5.50
BARRANQUILLA 26.6 26.7 24.5 5.41 5.41 5.44

FUENTE: DANE - Proyecciones subnacionales de población 1985 - 2000
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POBLACION Y DEMOGRAFIA

Cuadro No. 1.13

PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCION
TODAS LAS EDADES

1958, 1964, 1970, 1977, 1981, 1984, 1987 Y1988

Causas Causas Causas gg Causas
7'a. Revisión 1958 1964 8a Revisión 1970 1977 9a. Revisión 1981 1984 tea. Revisión 1987 1988

Causa mal defi- Enteritis y otras Otras formas de Infarto agudo del
nidas y descono- enfermedades enfermedades miocardio 8.8 7.7
cidas de morbili- diarréicas 9.4 7.8 del corazón de la
dad y mortalidad 16.0 11.0 circulación

pulmonar 7.6 7.7
Otras neumonías 7.9 6.6

Gastroenteritis y Otras formas de Enfermedades Insuficiencia car-
colitis salvo dia- enfermedades cerebro-vascula- diaca 3.6 3.7
rrea de recien corazón 6.4 6.8 res 5.7 7.8
nacido 10.3 10.5

Enfermedades Enteritis y otras Causas mal defi-
isquémicas del enfermedades nidas de mortali-

Accidentes, enve- corazón 5.0 6.8 diarréicas 5.3 3.0 dad 2.7 2.4
nenamientos y
violencias 7.9 7.3 Bronquitis, enfi- Neumonías 4.6 3.4 Infección intesti-

sema y asma 4.8 3.4 nal mal definida
Bronquitis crónica Tumor maligno (colitis, enteritis,
y la no calificada 4.3 4.4 Entermedades de otras localiza- gastroenteritis) 2.3 (-)

cerebro-vascu- ciones no espe-
Senilidad sin men- lares 4.4 5.9 cificadas 3.2 3.8
ción de delcosis 3.7 3.1 Bronconsumonía 2.5 2.6

Avitaminosis y Afecciones anóxi-
Bronconeumonía 3.6 4.6 otro estado cas e hipóxicas

carencial 3.4 2.2 del feto o del re-
Infecciones del cien nacido u
recien nacido 3.2 4.2 Tumor maligno originadas en el Accidente cere-

de otras localiza- período perinatal 2.5 2.3 bro-vascular 2.3 2.3
ciones no especi

Avitaminosis y ficadas 2.2 2.9 Bronquitis, enfi-
otro estados sema y asma 2.6 1.9 Deabetes melli-
carenciales 2.5 2.3 Afecciones anó- tus 1.9 1,8
Otras enfermeda- - xicas no clasifica Desnutrición pro-
des del corazón 2.5 2.9 das en otra parte 2.1 3.2 teinicocalórica y Disrítmia cardíaca 1.8 2.1

las no especifica-
Lesiones vascula- Causas mal defi- das 1.6 (-)
res que afectan nidas 8.4 7.0 Hemorragia intra-
el sistema nervio- cerebral 1.9 2.0
so central 1.9 2.9 Otras enfermeda-

des del aparato
reapiratorio (-) 2.1

Signos, síntomas Cáncer Gástrico 2.5 2.4
y estados mortio-
sos mal definidos 6.3 4.6

Porcentaje del Porcentaje del Porcentaje del Porcentaje del
grupo 55.9 53.2 grupo 54.0 52.6 grupo 39.4 36.6 grupo 30.3 28.4

FUENTE: DANE, Anuarios Generales de Estadística y Tabulados de defunciones.
Colombia Estadística 1988, Boletín Mensual de Estadística N 447/Junio 1990.
Minsalud, Registros de defunción.
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POBLACION Y DEMOGRAFIA

Cuadro No. 1.14

PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCION
TOTAL NACIONAL la

1984 - 1990

Causas de defuncl6n 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

Totainadonal 137189 153947 146346 151957 153069 154694 154685

Infanocardlaoo 11677 13327 11926 13304 13865 13806 14630
Homicidio con arma de fuego y explosivos 6487 8680 10752 12164 b/ 20686 b/ 23239 c/ 19599
Insuficiencia cardíaca 5755 6726 5701 5427 5656 5799 6259
Causas mal definidas de mortalidad 4685 4905 4083 4158 3629 3388 3225
Infección intestinal mal definida (colitis, en-
teritis, gastroenteritis y diarrea infecciosa) 3970 4171 3500 3494 - - -
Bronooneumonía 3430 4152 3731 3785 3989 3857 3768
Enfermedad œrebrovascularaguda 3433 3845 3450 3556 3474 3087 -
Cánoerig&stdoo 3410 3640 3505 3851 3615 3746 3698
Did>stesmellitus 2197 2607 2692 2822 2828 - 2860
Disrftmiacadiaca 2380 2606 2909 2800 3226 2887 2840
Hemorragia intraœrebral 2875 3022 2558 2938 3062 - 2951
Trombosismirebnal 2545 2591 2330 - - - -
Otras causas accidentales y ambientales
yIas noespecificadas - - - 2614 2986 2957 2964
Obstrucción crónica de las vías respira-
torias no clasificadas en otra parte - - - - 2865 3104 3291
Ataques con instrumentos cortantes
ypunzantes - - - - - 3027 3394
Enfermedad cardíaca hipertensiva - - - - - 2912 -

Lasdernáscausas 84345 93675 89209 91044 83188 82885 85206

FUENTE: DANE, Boletin mensual de estadística Nos. 426, 447 , 455 y 462

al Clasificación a 999 causas definidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), según novena revisión correspondiente
alaño 1975.

b/ Para los años 1988 y 1989, en el total de esta causa están incluidas las defunciones por: homicidio y lesiones infligidas
intencionalmente por otra persona o se ignora si fueron accidental o intencionalmente infligidas y por intervención legal.

c/ En 1990 no incluye por otros medios y los no especificados, lesiones por intervención legal y las que se ignora si fueron
accidental o intencionalemente infligidas, arrojando un total de 24,814 que se descomponen en 24,033 homicidios y 781 otras
violencias.



POBBCION Y DEMOGRAFIA

Cuadro No. 1.15

PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCION al
EN MENORES DE 1 AÑO,

TOTAL NACIONAL
1984 - 1990

'cAusAs DE DEFUNCION 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

TOTAL NACIONAL 16,750 17,944 16,185 15,953 14,059 13,816 13,053

Infección Intestinal mal definida
(colitis, enteritis, gastroenteritis y
diarrea infecciosa) 2,247 2,497 2,012 2,002 1,535 1,430 1,320

Bronconeumonia 1,337 1,632 1,475 1,358 1,265 1,214 1,169

Otras afecciones respiratorias
(broncoaspiración) 1,283 1,298 1,298 1,276 1,206

Parto prematuro 794 825 703 666 - -

Hipoxia intrauterina y asfixia
al nacer 781 740 568 632 509 540 512

Infecciones propias del período
perinatal (tetanos onfatitis y sepsis) 519 572 544 511 461 471 437

Anomalla congenita del corazón 583 569 536 507 549 625 607

Otras afecciones y las mal
definidas que se originan en el
período perinatal 1,064 770 532 480 414 366 314

Neumonitis debida a sólidos

y Ifquidos - - - 500 513 347 295

Trastomos relacionados con la
duración corta de la gestación
y con otra forma de peso bajo al

nacer - - - - 772 917 857

Otras afecciones respiratorias
del feto y del recien nacido - - - - - 1,493 1,415

Bronquitis 570 516 411 -

Sindrome de dificultad respiratoria 1.064 1.240 1.269 1.134 1.041 939 936

Las demás causas 6,508 7,285 6,837 6.887 5,794 5,474 5,191

FUENTE: DANE, Boletín mensual de estadística Nos. 426,447, 455 y 462

a/ Clasificación a 999 causas definidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), según novena
revisión correspondiente a 1975.

95



\
POBLACION Y DEMOGRAFIA

Cuadro No. 1.16

PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCION EN MENORES
DE 5 A 14 ANOS la

1984-1990

Causas de defunción 1984 1985 1986 1987 1988 bl 1989 bl 1990 c

Total nacional 3817 4021 3792 3887 3617 3514 3307

Atropellados 302 275 256 244 235 253 214

Ahogados 247 257 273 263 265 244 221

Otras afecciones mal definidas

( sin especificación) 208 166 146 146 111 105 88

Accidentes no especificados 169 153 154 174 170 174 188

Otros accidentes de transito 139 143 141

Bronconeumonía 132 143 125 126 141 140 127

Infección intestinal mal definida (colitis, ente-

ritis, gastroenteritis y diarrea infecciosa 129 85 112 117 93 - 52

Leucemia linfolde 79 88 100 113 96 103 103

Homocidio con arma de fuego y explosivos 73 92 92 103 169 164 241

Epilepsia 50 41 54 - - - -

Otras causas accidentales y ambientales

y las no especificadas - - - 199 212 204 223

Leucemia de células de tipo no especificado - - - 69 - 63 57

Otras anomalías congénitas del corazón - - - - 65 71

Las demás causas 2289 2578 2339 2333 2060 1993 1793

FUENTE: DANE, Boletín mensual de estadística Nos. 426, 447, 455 y 462

a/ Clasificación a999 causas definidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), según novena revisión correspondiente
al año 1975.

b/ Para los años 1988 y 1989, en el total de esta causa están incluidas las defunciones por: homicidio y lesiones infligidas
intencionalmente por otra persona o se ignora si fueron accidental o intencionalmente infligidas y por intervención legal.

c/1990 no incluye por otros medios y los no especificados, lesiones por intervención legal y las que se ignora sí fueron accídental
o intencionalemente infligidas, arrojando un total de 24,814 que se descomponen en 24,033 homicidios y 781 otras violencias.
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POBLACION Y DEMOGRAFIA-

Cuadro No. 1.17

PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCION EN MENORES DE 1 AÑO la
TOTAL NACIONAL 1984 - 1990

Causas de defunción 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

Total nacional 16.750 17.944 16.185 15.953 14.059 13.816 13.053

Infección intestinal mal definida
(colitis, gastroenteritis y diarrea
infecciosa) 2.247 2.497 2.012 2002 1535 1430 1320

Bronconeumonía 1.337 1.632 1.475 1358 1265 1214 1169
Otras afecciones respiratorias
(broncoaspiración) 1.283 1.298 1.298 1276 1206 - -
Síndrome de dificultad respiratoria 1.064 1.240 1.269 1134 1041 939 936
Parto prematuro 794 825 703 666 - - -
Hipoxia intrauterina y asfixia al nacer 781 740 568 632 509, 540 512
Infecciones propias del período
perinetal (tétanos onfalitis y sepsis) 519 572 544 511 461 471 437
Anomalía congénita del corazón 583 569 536 507 549 625 607
Otras afecciones y las mal definidas
que se originan en el periodo
perinatal 1.064 770 532 480 414 366 314

Neumonitis debida a sólidos y
líquidos relacionados con la duración - - - 500 513 347 295
corta de la gestación y con
otra forma de peso bajo al nacer - - - - 772 917 857
Otras afecciones respiratorias del
feto y del recién nacido - - - - - 1493 1415
Bronquitis 570 516 411 - - - -

Las demás causas 6.508 7.285 6.837 6887 5794 5474 5191

FUENTE: DANE, Boletín Mensual de Estadística Nos. 426, 447, 455 y 462

al Clasificación a 999 causas definidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), según novena revisión
correspondiente al año 1975.
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POBLACION Y DEMOGRAFIA

Cuadro No. 1.18

MUERTES FETALES REGISTRADAS,
TOTAL NACIONAL 1970 - 1989

AÑO TOTAL

1970 8480
1971 13142
1972 13902
1973 15840
1974 13648
1975 13439
1976 14904
1977 14028
1978 12769
1979 13317
1980 13139
1981 11499
1982 12782
1983 8829
1984 10553
1985 8283
1986 8658
1987 11327
1988 8327
1989 8510

FUENTE: Contraloria General de la República. Anuario General de Estadística 1933-
1947 1948-1950, 1951-1959, 1960-1967 y 1968-1969
DANE. Boletín mensual de estadística Nos. 418, 431,438 y 462

NOTA: La recolección de la información se suspendió a partir del año 1990
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POBLACION Y DEMOGRAFIA-

Cuadro No. 1.19

EDAD MEDIA DE FECUNDIDAD, POR RELACION DE DEPENDENCIA
E INDICE DE MASCULINIDAD, SEGUN REGIONES, DEPARTAMENTOS Y

PRINCIPALES CIUDADES
QUINGUENIOS

1985 - 2000

EDAD MEDIA DE RELACION DE INDICE DE
FECUNDIDAD DEPENDENCIA */oo MASCUUNIDAD (%)

RWitinNFR flWDARTAtamarrnt

Y PRINCIPALES CIUDADES 1985 1990 1995 1985 1990 1995 2000 1985 1990 1995 2000
1990 1995 2000

TOTAL NACIONAL 27.76 27.56 27.41 692 655 601 546 98.7 98.5 98.3 98.1

REGION ATLANTICA 27.70 27.54 27.39 772 726 662 599 102.2 101.7 101.2 100.8
Atlántico 27.77 27.63 27.49 650 638 594 536 95.6 94.7 94.0 93.5
Bolivar 27.61 27.47 27.32 785 742 680 614 101.5 101.0 100.6 100.3
Cesar 27.94 27.77 27.58 848 747 656 589 108.4 108.2 107.9 107.6
Córdoba 27.50 27.36 27.21 816 748 673 610 103.0 102.8 102.6 102.4
La Guajira 28.05 27.87 27.68 785 776 728 664 105.5 103.3 101.5 100.1
Magdalena 27.80 27.65 27.48 822 768 702 638 107.2 107.0 106.7 106.5
Sucre 27.51 27.39 27.26 839 781 716 649 104.0 104.1 104.2 104.4

REGION ORIENTAL 28.20 27.95 27.76 755 698 633 573 101.4 101.5 101.3 101.0
Boyacá 28.90 28.58 28.33 820 740 664 603 99.2 100.4 101.5 102.5
Cundinamarca 27.41 27.21 27.14 724 669 604 544 104.5 103.8 102.2 100.3
Meta 26.82 26.77 26.71 722 669 607 560 108.5 107.6 106.8 106.1
Norte de Santander 28.60 28.36 28.13 780 738 676 610 99.4 99.7 99.8 100.0
Santander 28.55 28.31 28.08 732 682 623 563 99.3 99.4 99.4 99.5

REGION CENTRAL 27.71 27.54 27.39 665 632 578 521 98.8 98.8 98.7 98.7
Antioquia 27.97 27.85 27.67 636 609 560 501 96.7 96.7 96.5 96.4
Caldas 27.63 27.44 27.32 635 595 542 485 98.0 98.5 99.0 99.4
Caquetá 28.26 27.98 27.76 807 729 659 607 111.0 108.7 106.8 105.2
Huila 27.74 27.51 27.36 810 758 682 614 102.8 103.1 103.3 103.5
Quindio 26.73 26.64 26.58 594 586 545 498 98.5 97.7 97.0 96.4
Risaralda 27.41 27.23 27.09 614 599 554 508 98.7 98.5 98.2 98.0
Tolima 27.27 27.10 26.98 742 688 622 564 102.2 102.6 102.9 103.2

REGION PACIFICA 27.66 27.50 27.36 702 657 598 545 96.6 96.8 96.7 96.8
Cáuca 28.16 28.00 27.82 820 772 690 618 100.9 102.0 102.8 103.6
Chocó 28.65 28.47 28.29 930 873 782 717 99.8 102.0 103.6 105.0
Nariño 28.24 28.09 27.92 790 724 645 589 97.7 98.4 98.7 99.2
Valle 27.05 27.02 26.96 623 587 542 496 94.8 94.3 93.7 93.4

BOGOTA, D.E. 27.65 27.46 27.34 547 549 518 475 90.8 90.3 90.1 90.1

TERRITORIOS NACIONALES 27.74 27.57 27.40 708 670 643 633 112.7 111.6 110.6 109.6

MEDELLIN 27.67 27.52 27.38 524 536 511 459 88.0 87.0 86.1 86.0
CALI 26.79 26.73 26.68 562 541 506 466 89.2 88.5 87.9 87.5
BARRANQUILLA 27.75 27.59 27.45 608 625 598 543 91.8 91.3 90.7 90.3

FUENTE: DANE - Proyecciones subnacionates de poblaci6n 1985 - 2000

99



\
POBLACION Y DEMOGRAFIA

Cuadro No.1.20

POBLACION PROYECTADA POR SEXO,
SEGUN REGIONES, DEPARTAMENTOS Y PRINCIPALES CIUDADES

1985, 1990, 1995, 2000

POBLACION MASCULINA POBLACION FEMENINA
REGlONES, DEPAR-
IAMkNIUS Y PHIN-
CIPALES CIUDADES 1985 1990 1995 2000 1985 1990 1995 2000

TOTAL NACIONAL 14,642,835 16,027,851 17,396,762 18,728,849 14,838,160 16,271,936 17,701,974 19,087,444

REGION ATLANTICA 3,089,925 3,406,095 3,725,525 4,041,547 3,022,145 3,349,061 3,681,233 4,008,365
Atlántico 708,356 793,641 880,969 967,388 741,254 838,282 937,398 1,035,101
Bolívar 636,697 702,746 796,620 836,297 627,387 695,706 765,200 833,859
Cesar 356,826 398,348 441,968 487,039 329,113 368,098 409,733 452,808
Córdoba 504,085 547,974 591,136 632,559 489,594 533,135 576,217 617,751
La Guajira 151,065 169,082 187,226 205,498 143,140 163,630 184,387 205,249
Magdalena 452,134 491,180 529,374 566,241 421,613 459,050 496,162 531,715
Sucre 280,762 303,132 325,239 346,524 270,044 291,156 312,130 331,874

REGION ORIENTAL 2,775,926 3,004,099 3,246,146 3,498,292 2,737,064 2,958,945 3,203,322 3,463,316
Boyacá 591,017 626,229 660,535 693,197 595,690 623,644 650,898 676,205
Cundinamarca 758,052 815,735 887,685 973,959 725,317 786,126 868,451 971,295
Meta . 241,946 277,695 314,475 351,500 222,958 258,097 294,521 331,448
Norte de Santander 446,573 487,328 528,236 568,718 449,260 488,961 529,246 568,906
Santander 738,338 797,107 855,217 910,915 743,839 802,120 860,206 915,463

REGION CENTRAL 3,946,503 4,259,007 4,558,369 4,839,662 3,993,183 4,310,644 4,617,471 4,905,880
Antioquia 1,961,521 2,130,992 2,294,892 2,451,681 2,027,460 2,204,623 2,377,653 2,542,888
Caldas 428,659 445,997 460,521 470,892 437,290 452,642 465,225 473,798
Caquetá 136,449 153,592 171,949 190,801 122,960 141,299 160,999 181,379
Huila 344,829 380,891 416,811 452,152 335,485 369,350 403,338 436,870
Quindio 190,849 201,048 209,660 216,603 193,776 205,773 216,140 224,758
Risaralda 318,111 352,076 384,987 416,807 322,141 357,341 391,907 425,353
Tolima 566,085 594,414 619,549 640,722 554,071 579,620 602,210 620,832

REGION PACIFICA 2,546,460 2,761,055 2,971,458 3,178,517 2,635,070 2,853,168 3,072,603 3,282,954
Cauca 422,392 458,624 493,030 527,008 418,786 449,698 479,817 508,631
Chocó 153,591 171,116 188,349 205,384 153,916 167,740 181,792 195,530
Nariño 526,002 562,730 599,930 637,458 538,186 571,964 607,857 642,827
Valle 1,444,475 1,568,586 1,690,149 1,808,687 1,524,182 1,663,767 1,803,138 1,935,965

BOGOTA,D.E. 1,976,527 2,238,471 2,483,114 2,706,479 2,177,877 2,478,330 2,754,521 3.003,253

TERRITORIOS
NACIONALES 307,498 359,158 412,173 464,471 272,822 321,842 372,835 423,751
Aráuca 46,910 50,114 52,492 53,760 41,331 44,802 47,569 49,320
Casanare 75,997 87,858 100,072 111,868 68,632 79,753 91,430 102,855
Putumayo 89,650 108,423 128,560 149,267 81,210 98,476 117,004 136,086
San Andrés y Prov. 17,612 19,906 21,807 23,353 17,514 20,043 22,281 24,249
Amazonas 20,871 26,018 31,409 37,059 18,298 23,011 27,969 33,147
Guainía 6,524 6,849 7,041 7,095 5,583 6,036 6,348 6,520
Guaviare 26,044 32,417 39,424 46,867 20,126 26,218 33,168 40,804
Vaupés 14,181 17,427 20,961 24,755 11,494 14,472 17,799 21,451
Vichada 9,707 10,146 10,406 10,451 8,634 9,031 9,267 9,319

MEDELLIN 690,942 722,633 749,935 772,928 784,826 831,015 871,421 904,788
CALI 663,132 733,595 803,995 873,564 743,402 829,091 914,877 998,835
BARRANQUILLA 435,422 471,638 506,265 538,126 474,435 516,856 557,990 595,828

FUENTE: DANE - Proyecciones subnacionales de población 1985 - 2000
María del Pilar Granados y otros - noviembre 1991
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POBLACION Y DEMOGRAFIA-

Cuadro No. 1.21

POBLACION PROYECTADA TOTAL Y EN EDAD MEDIANA
SEGUN REGIONES, DEPARTAMENTOS

Y PRINCIPALES CIUDADES
1985, 1990, 1995 Y 2000

POBLACION TOTAL EDAD MEDIANA
REGIONES, DEPAR-
TAMENTOS Y PRIN-
CIPALES CIUDADES 1985 1990 1995 2000 1985 1990 1995 2000

TOTAL NACIONAL 29,480.995 32,299.788 35,098.736 37,816.292 20.44 22.13 23.65 24.91

REGION ATLANTICA 6,112.070 6,755.156 7,406.757 8,049.912 18.91 20.49 21.72 23.08
Atlántico 1,449.610 1,631.923 1,818.367 2,002.489 20.78 22.37 23.68 24.61
Bolívar 1,264.084 1,398.452 1,534.820 1,670.156 18.82 20.33 21.48 22.81
Cesar 685.939 766.446 851.701 939.847 17.74 19.48 21.06 22.73
Córdoba 993.679 1,081.110 1,167.353 1,250.311 18.28 19.94 . 21.37 22.96
Guajira 294.205 332.712 371.613 410.747 18.61 19.63 20.20 21.31
Magdalena 873.747 950.230 1,025.536 1,097.956 18.29 19.65 20.83 22.32
Sucre 550.806 594.287 637.369 678.398 18.12 19.59 20.76 22.20

REGION ORIENTAL 5,512.990 5,963.044 6,449.468 6,961.609 19.78 21.50 22.97 24.31
Boyacá 1,186.707 1,249.873 1,311.433 1,369.402 19.26 21.04 22.74 24.42
Cundinamarca 1,483.369 1,601.862 1,756.135 1,945.254 20.69 22.31 23.69 24.73
Meta 464.904 535.792 608.996 682.948 19.47 21.24 22.72 24.10
Norte de Santander 895.833 976.289 1,057.482 1,137.624 19.15 20.42 21.56 22.86
Santander 1,482.177 1,599.227 1,715.423 1,826.378 19.90 21.75 23.34 24.75

REGION CENTRAL 7,939.686 8,569.651 9,175.840 9,745.542 20.90 22.72 24.50 25.88
Antioquia 3,988.981 4,335.615 4,672.545 4,994.569 21.29 23.13 24.98 26.29
Caldas 865.949 898.639 925.746 944.690 21.39 23.46 25.71 27.73
Caquetá 259.409 294.891 332.948 372.179 18.13 19.75 21.07 22.41
Huila 680.314 750.242 820.149 889.021 18.79 20.28 21.59 23.06
Quindío 384.625 406.821 425.799 441.361 22.15 24.01 26.16 27.94
Risaralda 640.252 709.417 776.894 842.159 21.85 23.51 25.25 26.45
Tolima 1,120.156 1,174.034 1,221.759 1,261.554 19.94 21.87 23.71 25.42

REGION PACIFICA 5,181.530 5,614.224 6,044.061 6,461.471 20.49 22.15 23.69 25.02
Cauca 841.178 908.322 972.847 1,035.639 18.90 20.17 21.41 22.95
Chocó 307.507 338.856 370.140 400.894 17.07 17.96 18.92 20.21
Nariño 1,064.188 1,134.693 1,207.787 1,280.286 19.31 20.85 22.19 23.59
Valle 2,968.657 3,232.353 3,493.287 3,744.652 21.73 23.54 25.39 26.90

BOGOTA, D.E. 4,154.404 4,716.801 5,237.635 5,709.732 22.70 24.44 26.10 27.43

TERRITORIOS
NACIONALES 580.320 681.000 785.008 888.222 19.56 20.92 22.06 23.14
Aráuca 88.241 94.916 100.061 103.080
Casanare 144.629 167.611 191.502 214.723
Putumayo 170.860 206.899 245.564 285.353
San Andrés y Prov. 35.126 39.949 44.088 47.602
Amazonas 39.169 49.029 59.378 70.200
Guainía 12.107 12.885 13.389 13.615
Guaviare 46.170 58.635 72.592 87.671
Vaupes 25.675 31.899 38.760 46.206
Vichada 18.341 19.177 19.673 19.770

MEDELLIN 1,475.768 1,553.648 1,621.356 1,677.717 23.19 25.36 27.39 29.27
CALI 1,406.534 1,562.686 1,718.871 1,872.400 22.79 24.59 26.31 27.73
BARRANQUILLA 909.857 988.495 1,064.255 1,133.954 21.46 22.87 24.03 24.65

FUENTE: DANE - Proyecciones subnacionales de población 1985 - 2000
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POBLACION Y DEMOGRAFIA

Cuadro No. 1.22

TASA DE CRECIMIENTO NATURAL Y
TOTAL POR SUMATORIA DE TASAS

SEGUN REGIONES, DEPARTAMENTOS Y
PRINCIPALES CIUDADES 1985 - 2000 - OUINOUENIOS

Regiones TBN (°/oo) TBM (°/oo) RN (°/oo) TNM= (°/oo) R TOTAL (°/oo)
Deptos. y
Principale: 1985 1990 1995 1985 1990 1995 1985 1990 1995 1985 1990 1995 1985 1990 1995
ciudades 1990 1995 200 1990 1995 2000 1990 1995 2000 1990 1995 2000 1990 1995 2000

Total
Nacional 25.9 24.0 22.0 6.1 5.9 5.8 19.9 18.0 16.2 (1.6) (1.4) (1.2) 18.3 16.6 14.9

Región
Atlántica 28.8 26.6 24.4 5.3 5.2 5.0 23.5 21.4 19.3 (3.4) (3.0) (2.7) 20.0 18.4 16.7
Atlántico 26.4 24.4 22.2 5.1 5.0 5.0 21.3 19.4 17.2 2.4 2.2 2.1 23.7 21.6 19.3
Bolívar 28.9 26.7 24.5 5.2 5.0 4.9 23.7 21.7 19.6 (3.5) (3.1) (2.7) 20.2 18.6 16.9
Cesar 28.9 27.3 25.6 5.5 5.2 5.1 23.4 22.1 20.5 (1.2) (1.0) (0.8) 22.2 21.1 19.7
Córdoba 28.7 26.6 24.3 5.2 5.2 5.1 23.4 21.3 19.2 (6.5) (6.0) (5.5) 16.9 15.4 13.8
Guajira 33.9 30.7 27.9 4.8 4.6 4.4 29.2 26.1 23.5 (4.5) (3.9) (3.5) 24.6 22.1 20.0
Magtena. 30.4 27.9 25.5 5.9 5.6 5.4 24.5 22.3 20.1 (7.6) (7.0) (6.4) 16.9 15.3 13.7
Sucre 29.3 27.3 24.9 5.4 5.3 5.1 24.0 22.0 19.8 (8.7) (7.9) (7.3) 15.3 14.1 12.5

Regl6n
Oriental 25.6 24.1 22.6 6.0 5.9 5.8 19.6 18.2 16.8 (3.9) (2.5) (1.5) 15.7 15.7 15.3
Boyacá 24.8 23.7 22.2 6.2 6.3 6.3 18.6 17.4 16.0 (8.1) (7.7) (7.3) 10.5 9.7 8.7
C/marca 24.1 23.1 22.4 5.9 6.0 5.8 18.2 17.1 16.5 (2.8) 1.3 3.9 15.4 18.4 20.4
Meta 27.9 25.7 23.5 5.7 5.5 5.4 22.2 20.2 18.1 6.1 5.3 4.8 28.3 25.5 22.9
Norte
Stder 28.2 26.1 24.2 6.4 6.1 5.9 21.8 20.0 18.2 (4.5) (4.0) (3.6) 17.2 16.0 14.6
Stder 25.2 23.7 21.9 5.6 5.6 5.6 19.7 18.1 16.3 (4.5) (4.1) (3.7) 15.2 14.1 12.6

Región
Central 24.5 22.6 20.6 6.4 6.3 6.2 18.1 16.3 14.5 (2.8) (2.6) (2.4) 15.3 13.7 12.1
Antioquia ž4.1 22.1 20.2 6.5 6.3 6.1 17.6 15.8 14.1 (0.9) (0.8) (0.7) 16.7 15.0 13.4
Caldas 22.4 20.6 18.6 6.6 6.6 6.8 15.8 14.0 11.9 (8.3) (8.0) (7.8) 7.5 6.0 4.1
Caquetá 30.6 29.0 27.1 9.0 8.3 8.0 21.6 20.7 19.1 3.9 3.5 3.1 25.5 24.2 22.2
Huila 28.8 26.5 24.4 5.5 5.3 5.3 23.3 21.2 19.2 (3.7) (3.3) (3.0) 19.6 17.8 16.1
Quindio 22.8 20.4 18.4 6.2 6.2 6.4 16.6 14.2 12.0 (5.4) (5.1) (4.8) 11.3 9.2 7.2
Risaralda 24.1 21.9 20.0 6.4 6.3 6.3 17.7 15.6 13.7 2.7 2.5 2.4 20.5 18.1 16.1
Tolima 24.4 22.5 20.8 5.8 5.8 6.0 18.6 16.7 14.8 (9.1) (8.7) (8.0) 9.5 8.0 6.8

Región
Pacífica 25.6 23.7 21.9 7.0 6.7 6.5 18.6 17.0 15.5 (2.5) (2.3) (2.1) 16.1 14.8 13.4
Cauca 28.1 25.8 23.9 6.3 6.1 5.9 21.9 19.7 18.1 (6.4) (5.9 (5.5) 15.4 13.8 12.6
Chocó 36.8 33.3 30.3 12.5 11.4 10.4 24.2 22.0 19.9 (4.8) (4.3) (3.9) 19.5 17.7 16.0
Nariño 27.5 26.1 24.4 9.3 8.5 8.0 18.3 17.5 16.4 (5.4) (5.0) (4.7) 12.9 12.6 11.7
Valle 23.0 21.3 19.6 5.8 5.7 5.7 17.2 15.6 13.9 (0.2) (0.1) 0.0 17.0 15.5 13.9
Bogotá 24.0 21.5 19.2 5.2 5.1 5.2 18.8 16.4 14.0 6.5 4.5 3.2 25.3 20.9 17.2

Territori.
Nales 36.3 32.6 28.7 10.0 9.0 8.3 26.3 23.5 20.4 5.5 4.8 4.2 31.8 28.3 24.6
Medellín 21.0 18.8 16.8 6.2 6.1 6.0 14.8 12.7 10.8 (4.5) (4.2) (3.9) 10.3 8.6 6.9
Cali 22.1 20.4 18.7 5.4 5.4 5.5 16.7 15.0 13.2 4.4 4.1 3.9 21.0 19.0 17.1
B/quilla 26.1 23.8 21.4 5.4 5.4 5.4 20.6 18.4 15.9 (4.0) (3.6) (3.2) 16.6 14.8 12.7

FUENTE: DANE - Proyecciones subnacionales de población 1985 - 2000
TBN: Tasa Bruta de Natalidad
TBM: Tasa Bruta de Mortalidad
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POBl.AC10N Y DEMOGRAFIA-

Cuadro No. 1.23
TASAS DE CRECIMIENTO EXPONENCIAL Y GEOMETRICO, SEGUN REGIONES,

DEPARTAMENTOS Y PRINCIPALES CIUDADES
QUINOUENIOS 1985 - 2000

R EXPONENCIAL (%) R GEOMETRICO(%)
REGIONES, DPTOS,
Y PPLES. CIUDADES 1985 - 1990 1990 - 1995 1995 - 2000 1985 - 1990 1990 - 1995 1995 - 2000

TOTAL
NACIONAL 1,826 1,662 1,491 1,843 1,676 1,503

REGION
ATLANTICA 2,001 1,842 1,665 2,021 1,859 1,679
Atlántico 2,369 2,164 1,929 2,398 2,187 1,948
Bolívar 2,020 1,861 1,690 2,041 1,878 1,704
Cesar 2,220 2,109 1,970 2,244 2,132 1,989
Córdoba 1,685 1,535 1,373 1,699 1,547 1,383
La Guajira 2,460 2,211 2,003 2,491 2,236 2,023
Magdalena 1,678 1,525 1,365 1,692 1,537 1,374
Sucre 1,520 1,400 1,248 1,531 1,410 1,256
REGION
ORIENTAL 1,569 1,568 1,528 1,582 1,581 1,540
Boyacá 1,037 0,962 0,865 1,043 0,966 0,869
Cundinamarca 1,537 1,839 2,046 1,549 1,856 2,067
Meta 2,838 2,561 2,292 2,879 2,594 2,319
Norte de Santander 1,720 1,598 1,461 1,735 1,611 1,472
Santander 1,520 1,403 1,254 1,532 1,413 1,261
REGION CENTRAL 1,527 1,367 1,205 1,539 1,376 1,212
Antioquia 1,667 1,497 1,333 1,681 1,508 1,342
Caldas 0,741 0,594 0,405 0,744 0,596 0,406
Caquetá 2,564 2,428 2,228 2,597 2,457 2,253
Huila 1,957 1,782 1,613 1,976 1,798 1,626
Quindío 1,122 0,912 0,718 1,128 0,916 0,720
Risaralda 2,052 1,817 1,613 2,073 1,834 1,626
Tolima 0,940 0,797 0,641 0,944 0,800 0,643
REGION PACIFICA 1,604 1,475 1,336 1,617 1,486 1,345
Cauca 1,536 1,373 1,251 1,548 1,382 1,259
Chocó 1,942 1,766 1,596 1,961 1,782 1,609
Nariño 1,283 1,249 1,166 1,291 1,256 1,173
Valle 1,702 1,553 1,390 1,717 1,565 1,399
BOGOTA D.E. 2,539 2,095 1,726 2,572 2,117 1,741
TERRITORIOS
NACIONALES 3,200 2,843 2,471 3,251 2,883 2,501
Arauca 1,460 1,060 0,590 - - -
Casanare 2,950 2,660 2,290 - - -
Putumayo 3,830 3,430 3,000 - - -
San Andrés y Prov. 2,570 1,970 1,530 - - -
Amazonas 4,490 3,830 3,350 - - -
Guainia 1,250 0,770 0,330 - - -
Guaviare 4,780 4,270 3,770 - - -
Vaupés 4,340 3,900 3,510 - - -
Vichada 0,890 0,510 0,100 - - -
MEDELLIN 1,029 0,853 0,683 1,034 0,857 0,686
CALI 2,106 1,905 1,711 2,128 1924 1,726
BARRANQUILLA 1,658 1,477 1,269 1,672 1,488 1,277
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CENSOS DE POBLACION
1770-1985
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GRAFICO No.l.3

TASAS BRUTAS DE MORTAUDAD, SEGUN REGIONES
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6RAFICO No. 1.4

TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL, SEGUN REGIONES
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GRAFICO No.l.5

ESPERANZA DE VIDA AL NACER, SEGUN SEXO
Quinquenios 1950 - 2000
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GRAFICO No. 1.7

CRECIMIENTO VEGETATlW)-MIGRATORIO, SEGUN REGIONES
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POBREZA Y CALIDAD DE VIDA-

POBREZA Y
CALIDAD DE VIDA

EI presente capítulo tiene como objetivo mostrar las diferentes metodologías que se han utilizado en
Colombia para la medición de la pobreza, las fuentes de información que han sido utilizadas y los
principales resultados obtenidos.

El capítulo se divide en cinco partes, la primera es una introducción donde se dan los antecedentes que
llevaron al Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, a diseñar estadísticas sobre
pobreza; en la segunda se presentan, en términos generales, las metodologías utilizadas en la medición
de la pobreza; en la tercera se muestran las limitaciones estadísticas que existían para poder llevar a cabo
el objetivo de medir pobreza y cómo estas limitaciones incidieron en la definición operativa de los
indicadores de pobreza. En esta parte también se presentan los primeros resultados obtenidos con las dos
metodologías utilizadas; en la cuarta parte se presenta el intento de tener una estadística continua sobre
pobreza en el período 1986 - 1990; y en la quinta se hacen intentos de conciliar las dos metodologías.

INTRODUCCION

En agosto de 1986 Ilegó a la presidencia de Colombia el Dr. Virgilio Barco, quien durante toda su campaña
se había comprometido a erradicar del país el flagelo de la pobreza. Cuando asumió la Presidencia, uno
de sus programas bandera era el de erradicar la pobreza absoluta del país. Sin embargo se presentaba
el problema de saber cuántos eran los pobres, dónde estaban ubicados y cuáles eran las medidas más
eficaces para combatir el flagelo. Por este problema surgió la necesidad de tener estadísticas que
permitieran contabilizar a los pobres, mostrar en qué regiones del país este problema era más agudo y
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analizar las características de los grupos de población que estaban en esa situación, para así orientar las
políticas que más sirvieran en la erradicación de la pobreza.

El DANE asumió esta tarea y creó, con la ayuda del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
PNUD, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y el Departamento Nacional de
Planeación, DNP, un grupo especial, con el fin de montar un Sistema de Indicadores Sociales para la
Medición de la Pobreza Absoluta (SIPA). En 1987 el grupo empieza sus labores, con análisis sobre el
concepto de pobreza absoluta y su diferenciación con la llamada pobreza relativa.

LAS METODOLOGIAS

Es difícil tener una concepción clara sobre lo que es pobreza absoluta, ya que ni siquiera las diferentes
teorías sociológicas o económicas tienen un concepto claro del término, pues si bien dan indicios, más
que todo hacen referencia a la pobreza relativa; es, decir a las diferencias que se presentan entre los
miembros que conforman una sociedad.

Por otro lado, se puede definir la pobreza absoluta como aquella situación en la que se encuentra cierto
grupo de personas que no tiene recursos suficientes para satisfacer unas necesidades mínimas. Esta
aproximación a una definición, sin embargo, no está exenta de problemas, ya que, en primer lugar, el
concepto de necesidad mínima no se puede calificar como absoluto, en el sentido en que a medida que
una sociedad se desarrolla lo que se considera como necesidad mínima, o como lo mínimo que una
persona necesita para subsistir, va cambiando, es decir, que el concepto de necesidad no es ahistórico,
sino que va evolucionando con la misma sociedad. Por otro lado, aún en un momento dado, es difícil
conocer o llegar a acuerdos sobre lo que se considera como una necesidad vital, por eso, es inevitable
que se presenten arbitrariedades cuando se trata de medir la pobreza.

Entonces al dar la siguiente definición de pobreza absoluta sólo se quiere dar un marco de referencia, pero
con los problemas que aquí se han señalado. Se dirá que un grupo de personas está en pobreza absoluta
si no tiene los recursos suficientes para acceder a una serie de bienes y servicios necesarios para su
sustento, de acuedo con las condiciones de desarrollo de la sociedad a la cual pertenece.

La medición de la pobreza absoluta requería del diseño de metodologías que cumpliesen este objetivo,
por lo cual se estudiaron algunas de las realizadas en otros países y, finalmente, se decidió trabajar con
dos metodologías.

Por último vale aclarar que normalmente las mediciones de pobreza se hacen sobre el hogar, es decir, que
las mediciones están hechas de tal forma que permitan saber si un hogar vive, o no, en condiciones de
pobreza. Por tanto si un hogar es pobre, todas las personas que pertenecen a él lo serán también. Algunos
motivos para que se proceda así son:

1) El hogar es la base primaria de la sociedad actual, está conformado por personas unidas por lazos de
solidaridad y afecto y, es de suponer, que las condiciones de vida de todos sus miembros son similares.

2) Si bien es cierto que en muchos hogares se presentan grandes diferencias en las condiciones de vida
de sus miembros, es muy difícil captar esas diferencias en encuestas masivas, y si se quiere analizar este
tipo de problemas se deben recurrir a otras metodologías; por ejemplo estudio de casos.
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IA METODOLOGIA DE NECESIDADES BASICAS

INSATISFECHAS (NBI)

La primera metodologíaconsistió en definir cierto tipo de necesidades que se consideraran indispensables
para un hogar y, que si bien, no incluíatodos los bienes y servicios indispensables, se presentase una alta
correlación entre la no satisfacción de esas necesidades, con la carencia de otros bienes y servicios. A
manera de ilustración, si un niño en edad escolar no asiste a la escuela, la probabilidad de que el hogar
al cual pertenece ese niño, tenga importantes problemas para acceder al consumo de alimentos, es más
alta que la del hogar cuyos niños asisten a la escuela.

La escogencia del tipo de bienes o servicios que se van a definir como básicos, es una tarea difícil por el
alto grado de subjetividad y arbitrariedad que ésta implica. Sin embargo, parece que se ha llegado a un
consenso de cuáles son los mínimos bienes y servicios a los cuales todos los miembros de una sociedad
como la nuestra deben tener acceso:

- Alimentación que garantice que las personas estén bien nutridas.

- Abrigo, es decir, que las personas puedan garantizar lugares adecuados para su alojamiento: vivienda
y vestuario.

- Acceso a servicios básicos para el desarrollo de las personas en buenas condiciones de salud: Agua
potable e higiénica eliminación de excretas.

- Acceso a servicios básicos para el desarrollo espiritual y cultural de las personas, es decir, acceso a
la educación.

- Acceso a servicios de salud, tanto para la prevención como para la curación de enfermedades.

- Acceso a servicios de recreación.

- La no violación de los derechos humanos.

Indudablemente la lista es más larga, pero aquí están los principales elementos que se consideran básicos
y con los cuales se satisfacen las necesidades mínimas de las personas; ahora bien, no todos estos
indicadores son fáciles de medir, porque algunos de ellos son necesidades no materiales, es difícil
encontrar información, etc. De esta gran lista se han extractado algunos indicadores que son los que se
utilizan en la medición de la pobreza:

- Indicadores relacionados con la nutrición

- Indicadores relacionados con la vivienda

- Indicadores relacionados con los servicios

- Indicadores de educación

- Indicadores de salud

Mas adelante se presentarán, para el caso particular colombiano, cuáles de estos tipos de indicadores se
utilizaron y cómo se definieron.
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LA METODOLOGIA DE LINEAS DE POBREZA (LP)

La otra forma de medir la pobreza es a través de los ingresos y gastos de los hogares. Es evidente que
en la sociedad actual, gran parte de las necesidades de los individuos se satisfacen a través del consumo
privado. Con la metodología de Líneas de Pobreza (LP) se investiga si los hogares tienen ingresos
suficientes para poder adquirir los bienes y servicios necesarios para satisfacer sus necesidades básicas.

Con esta metodología se define una canasta básica de bienes y servicios, es decir, se debe construir una
canasta que contenga todos los bienes y servicios que se considera que un hogar debe poder adquirir para
satisfacer sus necesidades básicas.

Una vez construida la canasta, cada uno de sus rubros se valora, a precios de mercado, y se obtiene el
costodelacanasta;estecostoesIalineadepobreza, sielingresodelhogaresmenorquelaLP,se clasifica
a ese hogar como pobre.

Existen serias dificultades para construir una canasta que contenga todos los bienes y servicios que se
consideran básicos, por lo cual, normalmente, se construye una canasta de alimentos, se estima su costo,
que se conoce en la literatura como línea de indigencia (LI) y para estimar la LP, se multiplica la LI por un
coeficiente que es el inverso de la proporción de lo que gastan los hogares en alimentos sobre su gasto
total.

El hecho de que la base de la estimación de la LP sea una canastade alimentos, se explica por la relativa
facilidad de construir esa canasta. Se conocen los requerimientos nutricionales de una persona, se
conocen los aportes nutricionales de los alimentos, con lo cual se puede construir una canasta que
contenga las cantidades necesarias de alimentos para suplir los requerimientos nutricionales.

La facilidad de construir la canasta de alimentos, es, sin embargo, aparente ya que se presentan
problemas, como los siguientes:

- ¿Se debe construir una canasta específica para diferentes tipos de personas ? Es claro que los
requerimientos nutricionales son diferentes según la edad, el sexo y la actividad que desarrollan las
personas.

- ¿Cómo tener en cuenta los hábitos de consumo de alimentos?

Para el caso Colombiano, más adelante se mostrará como se resolvieron estos problemas.

Por último, surge una inquietud sobre las diferencias y similitudes de las dos metodologías, ¿Qué está
midiendo NBI? y ¿Qué está midiendo LP? Esto se tratará en la quinta parte de este capítulo.

LOS PRIMEROS RESULTADOS

En esta parte se presentan, en primer lugar los indicadores de Necesidades Básicas insatisfechas, NBI,
utilizados para medir la pobreza en Colombia y se muestra con más detalle cómo se calcularon las LP para
trece ciudades colombianas. En segundo lugar, se muestran los primeros resultados que se obtuvieron
utilizando ambas metodologías.
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LAS LIMITACIONES DE IA INPORMACION

Como se ha anotado, cuando el DANE montó el proyecto SIPA, se requería información sobre la magnitud
y localización de la pobreza para cada una de las regiones de Colombia. La forma más rápida de llevar
a cabo esta tarea era utilizando la información existente en ese momento, es decir, el Censo de Población
realizado por el DANE en 1985 y la Encuesta de Ingresos y Gastos hecha también por el DANE entre 1984
y 1985.

El Censo tenía información para cada uno de los municipios de Colombia, tanto en la zona urbana, como
en la rural, lo cual permitía construir mapas de pobreza detallados para el total del País y para sus
diferentes regiones. Sin embargo, la información era limitada en cuanto a indicadores de acceso a bienes
y servicios; esta limitante era importante y determinó de hecho, la escogencia de los indicadores de NBl.
En particular, no fue posible deducir ningún indicador de nutrición ni de acceso a los servicios de salud.

Se trabajó, entonces, con cinco indicadores:

1) Indicador de vivienda inadecuada: Este indicador expresa las características físicas consideradas
impropias para el alojamiento humano. Dadas las diferencias socio-culturales entre la zona urbana y rural,
se hizo una distinción entre lo que se considera vivienda inadecuada en cada una de las zonas.

En la zona urbana se considera que una vivienda es inadecuada si es móvil, si es refugio natural o puente,
aquellas sin paredes o con paredes exteriores de tela, deshechos, o con piso de tierra.

En la zona rural, una vivienda inadecuada se define como aquella que sea móvil, refugio natural o puente,
o sin paredes o con paredes exteriores de tela, deshechos, o, por último, aquella cuyo material de las
paredes sea semi-permanente (bahareque, guadua, caña o madera) y que, simultáneamente, tenga pisos
de tierra.

2) Indicador de servicios inadecuados: Con este indicador se capta a los hogares que no cuentan con
servicios básicos indispensables; en este caso también se hizo una distinción entre zonas urbanas y
rurales.

En la zona urbana se considera que un hogar no cuenta con servicios básicos si carece de sanitario, o que
careciendode acueducto, su fuente de aprovisionamientode agua sea un río, manantial, nacimiento, carro
tanque o agua Iluvia.

En la zona rural, se considera que un hogar no cuenta con servicios sanitarios si carece de sanitario y si,
simultáneamente, no contando con acueducto, su fuente de aprovisionamiento de agua sea un río,
manantial, nacimiento, carro tanque o agua Iluvia.

3) Hogares con hacinamiento crítico: Con este indicador se busca captar aquellos hogares que no tienen
un espacio adecuado en la vivienda que habitan. Se consideran en esta situación los hogares donde hay
más de tres personas por cuarto.

4) Inasistencia escolar: Con este indicador se quiere captar a los hogares con niños que no asisten a la
escuela; en este caso se considera que si en un hogar hay niños de 7 a 12 años, parientes del jefe, que
no asisten a la escuela, ese hogar es pobre.

5) Alta dependencia económica: Este indicador trata de captar los hogares que tienen una baja capacidad
de generar ingresos. Se clasifica en esta situación a los hogares en los cuales hay más de tres personas
por persona ocupada y cuyo jefe tenga una escolaridad inferior a tres años.
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Un hogar está en pobreza absoluta si presenta alguna de estas situaciones; mientras que, un hogar está
en miseria si presenta dos o más de estas situaciones. Ver Cuadro No. 2.1

Para la estimación de las líneas de pobreza se siguieron los siguientes pasos:i) Dados los requerimientos
nutricionales por edad y sexo, se calcularon los requerimientos para una persona promedio, para lo cual
se tomó la información de la estructura por edad y sexo de la población urbana, del censo de 1.985. ii)
Los nutrientes que se tomaron fueron: Calorías, Proteínas, Calcio, Hierro, Retinol, Niacina, Riboflavina,
Tiamina y Vitamina C. iii) Con los requerimientos promedio de estos nutrientes y con la información sobre
consumo de alimentos por los hogares urbanos, seconstruyeroncanastas quecumplían los requerimientos
nutricionales y eran de costo mínimo; los alimentos que de allí surgieron se tomaron como los principales,
pero se incorporaron otros, y se hicieron otros ajustes para volver las canastas paladeables; es decir, se
aumentaron las restricciones que debía cumplir la canasta de alimentos, de tal forma que se tuvieran en
cuenta los hábitos de consumo de los hogares.

Se construyó una canasta de alimentos para cada una de las trece ciudades colombianas (Santafé de
Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales, Pasto, Villavicencio, Montería, Cartagena,
Neiva, Cúcuta y Pereira).

Para calcular el valor de las LP se utilizó el procedimiento descrito atrás, tomando como población de
referencia al 25.0% de los hogares más pobres, así se obtuvieron las líneas de pobreza para cada una de
las trece ciudades. En el Cuadro No. 2.2 se puede observar el valor de las lineas de pobreza e indigencia
encontradas para 1984.

LOS POBRES POR LP

Una vez calculadas las líneas de pobreza e indigencia, se estimó la proporción de hogares y personas que
se encontraban en dichas situaciones, para lo cual se utiliz6 la misma Encuesta de Ingresos y Gastos
1984-19851. Por otro lado, para llevar a cabo políticas de erradicación de la pobreza no sólo es necesario
saber cúal es su magnitud, sino estudiar sus características, ya que con ellas es posible conocer algunas
de las causas de este fenómeno y por tanto tener, una población objetivo más o menos identificada. En
los siguientes cuadros y gráficos se presentan los resultados sobre la magnitud de la pobreza y las
características más importantes que se lograron captar con la información de la encuesta.

En los Cuadros No. 2.3, 2.3.1 y 2.3.2 y en los Gráficos No.2.1 a 2.8 se presenta la magnitud de la pobreza
encontrada para agosto de 1984; para el total de ciudades estudiadas el total de hogares pobres ascendía
a 26.8%, mientras que los indigentes llegaban a 3.1%, siendo las ciudades con mayor proporción de
hogares pobres Montería (40.4%), Pereira (38.8%) y Medellín (36.2%). Una de las primeras características
que se observan es el hecho de que sistemáticamente el tamaño medio del hogar es más grande en el
hogar pobre que en el no pobre, por lo cual la proporción de personas pobres siempre es mayor que el de
hogares. En 1984 la proporción de personas pobres era de 32.0% y la de indigentes de 13.6%.

Por otro lado, a pesar de que la ciudad con una mayor proporción de pobres es Montería, Bogotá es la
ciudad donde se concentra un mayor número de pobres; en 1984, el 22.8% de las personas pobres vivía
en esta ciudad. Esta aparente paradoja se explica por el hecho de que Bogotá es la ciudad con mayor
población; así, en 1984, la población bogotana representaba el 35.6% del total de las trece ciudades
estudiadas (Ver Cuadros No. 2.3.1 y 2.3.2).

1 Dado que esa encuesta se realizó entre marzo de 1984 y febrero de 1985, la información sobre pobreza se centró en agosto de
1984.
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Es indudable que para entender más el fenómeno de la pobreza es necesario conocer las diferencias
existentes entre la población pobre y no pobre, por lo cual se hizo un esfuerzo de caracterización, con las
variables que estaban disponibles en la Encuesta de Ingresos y Gastos. Así se estudió el tamaño de los
hogares (Cuadro No.2.4), algunas característicasdel jefe del hogar como son, edad, sexo, nivel educativo,
posición ocupacional, rama de actividad y ocupación (Cuadros No. 2.5 a 2.12), estructura etaria de la
población (Cuadro No. 2.13) y tipos de familia de los hogares (Cuadro No. 2.14). En los cuadros
mencionados se pueden, entonces, ver las diferencias entre los hogares y las personas, no pobres, pobres
e indigentes; las más sobresalientes son: Un apreciable mayortamaño de los hogares pobres con respecto
a los no pobres y, dentro de los pobres, un mayor tamaño de los hogares indigentes. Una diferencia
significativa en la composición etaria de los hogares según pobreza (no pobres, pobres e indigentes),
teniendo los hogares pobres e indigentes una mayor proporción de niños qge los hogares no pobres.
También hay grandes diferencias en el nivel educativo alcanzado por los jefes de hogares pobres y no
pobres. Una mayor incidencia de la pobreza en los hogares cuyo jefe es obrero o empleado doméstico.

LOS POBRES POR NBI

Como ya se ha dicho para estimar la pobreza por NB1, se utilizó la información del Censo de 1985. Los
resultados se presentan en los Cuadros No.2.15 y 2.16 y en los Gráficos No. 2.9 a 2.14. Se encontró que
38.1% de los hogares colombianos vivían en condiciones de pobreza; en la zona rural esta proporción era
de 66.1% y en la urbana de 38.1%. El porcentaje de personas pobres era de 43.2% en el total del país,
31.5% en la zona urbana y 70.5% en la rural.

Al observar las diferentes secciones administrativas que tiene el país, se encuentra que el Chocó es el
que tiene una mayor proporción de pobres (77.1% de los hogares y 79.9% de las personas), seguido por
Córdoba (69.7% y 70.9%) y Sucre (67.7% y 69.6%). Por zonas se encuentra, que la sección donde hay
una mayor pobreza urbana es el Chocó donde el 67.6% de los hogares son pobres seguido por Sucre y
la región de La Orinoquía. La sección con mayor pobreza rural es la de Sucre; en la zona rural de ese
Departamento 90.7% de los hogares son pobres. En el otro extremo, las secciones con menor proporción
de pobres son Bogotá, el Valle y los departamentos del eje cafetero.

Por otra parte, los Cuadros No. 2.17 y 2.18 muestran las viviendas con necesidades básicas insatisfechas
y en misena con las bajas y altas participaciones a nivel departamental en el sector rural.

LA EVOLUCION DE LA POBREZA 1986-1990

La experiencia inicial sobre medición de pobreza, fue, en términos generales, muy alentadora, por lo cual
se decidió hacer un seguimiento permanente de la pobreza, utilizando básicamente la información de las
encuestas de hogares que el DANE realiza trimestralmente. Es así que desde 1986 a la encuesta de
septiembre se le añadió un módulo especial para tener información sobre la evolución de los indicadores
de NBI. Por otro lado, para poder hacer mediciones con el método de LP y dado que los ingresos reportados
por los hogares en esas encuestas están subestimados, se elaboró un método de corrección de esos
ingresos, con lo cual ha sido posible tener actualizada la medición de la pobreza medida con la LP.

Esta información se encuentra para siete ciudades que permanentemente son encuestadas por el DANE:
Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales y Pasto.

En los Gráficos No.2.15 a 2.18 y en el Cuadro No. 2.19 se puede observar la evolución de la pobreza para
las 7 ciudades, medida, tanto, por NBI, como por LP. Como se puede observar, en esas ciudades se ha
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presentado una fuerte disminución de la pobreza medida por NBI; así, en 1986 el porcentaje de hogares
pobres por NBI era de 18.0% y en 1991 de 12.3%. Sin embargo, el comportamiento de la magnitud de
pobreza por LP es muy diferente, entre 1986 y 1988 se presenta un fuerte aumento en la magnitud de la
pobreza, para luego disminuir en los años siguientes.

Esta gran diferencia en el comportamiento de la magnitud de la pobreza, refleja las diferencias que hay
entre unay otra metodología y en las políticas diseñadasparacombatir la pobreza. Sobre el segundo punto
se debe decir que la política de mejoramiento y extensión de los servicios públicos ha incidido en forma
significativa en la disminución de la pobreza por NBI.

Porotro lado, el comportamiento irregularde la pobreza medida por LP es reflejo de la actividad económica
en un momento dado y esTá influenciada por problemas de desempleo y bajos salarios. No es casualidad
que el aumento en el porcentaje de pobres coincida con un estancamiento, e incluso una calda, del salario
mínimo legal, durante el período 1986 - 1991.

EL METODO INTEGRADO DE MEDICION
DE IA POBREZA (MIP)

Los resultados significativamentediferentesque se obtienen, al medir la pobrezacon las dos metodologías
expuestas, han inquietado a todos los investigadores que han estudiado el tema de la pobreza. En esta
parte se harán unas reflexiones sobre la relación que hay entre estas dos metodologías.

NBI vs LP

Ni teórica ni empíricamente la diferenciade estas dos metodologías es clara; una inquietud que ha surgido
siempre es la relación entre las NBI y las LP; se dice por ejemplo que la pobreza medida a partir de las
NBI es estructural, mientras que la medida a través de la LP es coyuntural, debido principalmente a las
características de los indicadores de NBl. Por ejemplo, los hogares con Vivienda inadecuada no pueden,
a corto plazo, resolver este problema, así en algunos momentos tengan ingresos relativamente altos; otro
indicador, el de Servicios inadecuados, refleja un problema que, en muchos casos, no se soluciona con
mayores ingresos del hogar, sino a través de la inversión en infraestructura social que lleve a cabo el
estado; lo mismo se puede decir del indicador de Inasistencia Escolar. Ciertamente, si un hogar
incrementa sus ingresos permanentemente podrá satisfacer sus necesidades básicas, pero si la mejora
monetaria es temporal, probablemente no podrá satisfacer dichas necesidadqí, puesto que implicaría un
cambio de vivienda y de barrio.

Por el lado de la LP, se considera que la pobreza así captada es más coyuntural dado que la insuficiencia
de ingresos tiene una relación más próxima con la situación general de la economíaen un momento dado,
así una situación de crisis económica puede llevar a situaciones de pobreza por la pérdida del empleo, o
la quiebra de pequeñas empresas*, con lo cual un hogar pierde todo o, al menos, una parte de su ingreso.

Otra interpretación de las diferencias entre las NBI y la LP, es la de que las primeras están ligadas con la
riqueza que tenga disponible un hogar en un momento dado; es decir, con el acceso que tenga el hogar

Por esto es importante el concepto de riesgo de ser pobre, es decir de los hogares que si bien no son pobres en el momento actual,
en un momento de crisis general, o particular, estos hogares no tienen los medios para enfrentar dicha crisis y rápidamente caen
en una situación de pobreza.
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a bienes y servicios ya sean de su propiedad o de la sociedad, en este sentido se puede considerar que
la satisfacci6n o no de ciertas necesidades se relaciona con el ingreso pasado del hogar, mientras que la
LP se relaciona con el consumo corriente.

Sea como fuere, es claro que la pobreza medida con NB1se relaciona más con fenómenos de largo plazo,
mientras que, la medida a través de LP se relaciona con el corto plazo.

UNA PROPUESTA: EL ÍWETODO DE KAZTMAN

Rubén Kaztman3 haavanzado en una interpretación, que si bien no contradice las anteriores, sí profundiza
en la distinción de las diferentes clases de pobreza, lo cual ayuda a entender la problemática de cada
grupo.

Kaztman divide a los hogares (o personas) en cuatro grupos:

a) Hogares que no son pobres ni por NBl ni por LP, o simplemente hogares no pobres (Grupo A).

b) Hogares que no son pobres por LP y si lo son por NBI (Grupo B).. A este tipo de pobreza Kaztman la
llama pobreza inercial. Se puede interpretar como la población que ha salido de la pobreza, pero que
todavía no ha satisfecho ciertas necesidades básicas, en lo cual influyen principalmente aspectos
culturales.

c) Hogares que son pobres por LP y no lo son por NBI (Grupo C) o pobreza reciente según Kaztman. Es
de pensar, que este grupo está conformadopor hogares que si bien tienen una vivienda adecuada, cuentan
con los servicios básicos, etc., pero por situaciones de pérdida de empleo, muerte del jefe o algún otro
acontecimiento grave, se encuentran en situación de pobreza.

d) Hogares que son pobres por LP y por NBI, o pobreza crónica (Grupo D).

La interpretación de Kaztman parece bastante adecuada, pero aún subsisten algunos aspectosque no son
claros en los grupos By C, especialmente en el primero. Este grupo puede estar conformado por hogares
que efectivamente pertenecían al grupo Dy por diferentes circunstancias lograron incrementar sus
ingresos de tal forma que ya no tienen insuficiencia de ingresos; sin embargo, como ya se ha dicho, este
incremento puede ser temporal, y por tanto no se podría hablar de pobreza inercial, ya que es probable
que la situación de dichos hogares no cambie a largo plazo. El grupo C presenta también dificultades de
interpretación en el sentido de que muchos hogares pueden permanecer por un largo tiempo sin ingresos
suficientes, y sin embargo mantenerse en una vivienda que cumpla con los requerimientos básicos.

El análisis de las características socio-económicas puede ayudar a comprender mejor las diferencias y
similitudes de los grupos de pobreza definidos por Kaztman, estudiando, hasta donde sea posible, la
movilidad, en el tiempo, de los hogares entre los diferentes grupos y el cambio que se presentaen variables
económicas, sociales y demográficas.

Es de advertir que, si bien, con los resultados de las mediciones hechas con la información censal y con
la de ingresos y gastos, se trató de hacer comparaciones con las dos metodologías, estas comparaciones
son muy frágiles ya que no era posible hacer ambas mediciones con la misma fuente de información. Sólo
a partir de 1986, con las encuestas de hogares, se hizo posible hacer mediciones de pobreza con ambos
métodos y con la misma fuente.

Ahora bien, fué necesario hacer una redefinición de los indicadores de NBI, de tal forma que se suprimió
el indicador de Alta Dependencia Económica, ya que éste se incluy6 como variable "proxi" de la

3 Rubén Kaztman, "La heterogeneidad de la Pobreza", 1989.
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insuficiencia de ingresos, pero en este caso el problema de insuficiencia de ingresos se toma directamente
a través de la LP. No sobra reiterar que con el MIP un hogar es pobre si tiene alguna NBI, o si tiene un
ingreso per cápita por debajo de la LP o ambas.

En el Cuadro No. 2.20 y en los Gráficos No.2.19 y 2.20 se presenta la evolución de la pobreza, entre 1986
y 1990, utilizando el MIP; se observa cómo, mientras la pobreza crónica e inercial disminuyen
permanentemente, la reciente tiene un comportamiento irregular, pasa de 24.8% en 1986 a 31.7% en
1988, mientras que en 1989 es de 29.9% y en 1990 de 30.8%.

Con esta metodología, el porcentaje de hogares pobres era en 1986 de 39.1% y en 1990 de 40.0%. Así,
la disminución de la pobreza inercial y crónica se ve prácticamente compensada por el aumento en la
pobreza reciente.

A MANERA DE CONCLUSIONES

Este análisis ha mostrado la manera como en Colombia se ha venido midiendo la pobreza desde 1986,
losresultadosconseguidosenesamediciónylaformacomosehantratadodemantenereneltiempoestas
mediciones.

Se han planteado las dificultades para tener una medida "objetiva" de pobreza, las metodologías utilizadas
y la forma de compatibilizarlas utilizando la tipología de Kaztman. Esta tipología no sólo permite entender
las diferencias entre la LP y las NBI, sino que ayuda a caracterizar la pobreza al subdividirla en grupos,
en los que probablemente se deben aplicar políticas diferentes en la lucha por la erradicación de la
pobreza. Así, por ejemplo, es posible que para enfrentar la pobreza crónica se deban emprender políticas
de mejoramiento de los servicios públicos y al mismo tiempo, de creación y promoción de empleos, en tanto
que para la inercial se debe enfatizar en el aumento de la cobertura de servicios y en la reciente el énfasis
debe estar en la creación de empleos y en políticas que lleven a un aumento del ingreso real y en una
distribución más equitativa del mismo.

Por último, debe señalarse que se están haciendo importantes esfuerzos para mejorar la información de
calidad de vida, esfuerzos que se reflejan en la realización de una encuesta piloto sobre calidad de vida
que el DANE realizó en 1991 en la ciudad de Bogotá.
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Cuadro No. 2.1

INDICADORES DE POBREZA ABSOLUTA Y LINEAS DE POBREZA
TOTAL TRECE CIUDADES

1984

Pobres Pobres
Indicadores de características con NBI con NBI

Hogares sobre total sobre total
con NBI Hogares Hogares

con NBI % pobres %

Tipo de vivienda rancho 1.9 81.0 5.9

Tipo de vivienda desechos 0.7 74.4 1.9

Sin acueducto 3.2 69.7 8.3

Sin alcantarillado 8.6 52.9 16.9

Sin energía eléctrica 0.1 75.6 0.3
Rancho o vivienda de desechos 2.6 79.3 7.7

Vivienda sin acueducto ni
alcantarillado 2.9 69.5 7.6

Vivienda sin tres servicios

básicos 0.1 84.6 0.5

Hogares con alta dependencia
econámica y jefes con menos
de 3 años de educación 4.5 68.4 11.5
Hogares con niños parientes
con ausentismo escolar 2.5 72.6 6.7
Jefes con menos de 3 años
de educación 13.3 53.8 26.6

FUENTE: DANE. Proyecto Indicadores de Pobreza.
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Cuadro No. 2.2

VALOR DE LAS LINEAS DE INDIGENCIA Y DE POBREZA
PARA AGOSTO 1984 Y ACTUALIZADOS A JULIO 1988,

SEGUN TRECE CIUDADES

Valor mensual Valor mensual Valor mensual Valor mensual
ifnea de línea de línea de línea de

Ciudades Coefi- indigencia pobreza indigencia pobreza
ciente personalmes personalmes personalmes personalmes

(agosto 1984) (agosto 1985) (julio 1988)* (julio 1988)*
$ $ $ $

Bogotá 2.62 3.006.30 7.871.96 8.382.40 21.949.11
Medellín 2.48 2.974.20 7.361.47 7.920.10 19.603.15

Cali 2.53 2.977.80 7.529.20 7.701.70 19.433.34

Barranquilla 2.27 3.037.80 6.907.23 7.511.30 17.078.90

Bucaramanga 2.28 2.802.60 6.383.05 7.400.40 16.857.51

Manizales 2.20 2.763.60 6.081.24 7.574.50 16.667.45

Pasto 2.04 2.463.60 5.026.73 6.481.70 13.225.28

Cartagena 2.07 3.144.60 6.497.11 8.453.70 17.466.39

Cúcuta 2.21 2.481.60 5.474.52 6.671.40 14.717.33

Pereira 2.43 2.870.70 6.988.07 7.719.40 18.786.25

Montería 2.02 2.909.70 5.879.37 7.822.20 15.805.70

Neiva 2.38 2.982.60 7.104.81 8.018.20 19.100.09

Villavicencio 2.29 2.917.50 6.676.20 7.843.20 17.947.87

FUENTE: DANE - Indicadores de pobreza.

* Deffactado con el IPC alimentos, ingresos bajos para Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales
y Pasto se tomaron los datos de cada ciudad.
Para el resto de ciudades, se tomó el total nacional.
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Cuadro No.2.3

PERSONAS POR LINEAS DE POBREZA E INDIGENCIA SEGUN TRECE CIUDADES

1984

Población total Población no pobre Población pobre

Ciudades % Total de pobres Pobres no indigentes Pobres Indigentes

Número Número respecto
de % de total % *A *. %

personas personas personas Núdmeero respecto Núdmeero respecto Número respecto respecto
total total de total totalpersonas personaspoblación pobres personas pobres población

Bogotá 4.067.089 100.00 3.231.935 79.47 835.154 20.53 797.004 95.43 38.150 4.57 0.94
Medellín 1.876.126 100.00 1.059.108 56.45 817.018 43.55 662.933 81.14 154.085 18.86 8.21
Cali 1.395.838 100.00 912.528 65.37 483.310 34.63 400.475 82.86 82.835 17.14 5.93
Barranquilla 1.070.998 100.00 653.341 61.00 417.657 39.00 370.902 88.81 46.755 11.19 4.37
Bucaramanga 540.820 100.00 408.774 75.58 132.046 24.42 119.189 90.26 12.857 9.74 2.38
Manizales 305.569 100.00 177.475 58.08 128.094 41.92 105.342 82.24 22.752 17.76 7.45
Pasto 199.378 100.00 142.524 71.48 56.854 28.52 48.130 84.66 8.724 15.34 4.38
Cartagena 529.721 100.00 324.057 61.18 205.664 38.82 165.324 80.39 40.340 19.61 7.62
Cúcuta 452.058 100.00 278.567 61.62 173.491 38.38 148.816 85.78 24.675 14.22 5.46
Pereira 390.386 100.00 213.069 54.58 177.317 45.42 151.690 85.55 25.627 14.45 6.56
Monteria 225.706 100.00 119.666 53.02 106.034 46.98 77.891 73.46 28.143 26.54 12.47
Neiva 192.993 100.00 124.044 64.27 68.949 35.73 62.387 90.48 6.562 9.52 3.40
Villavicencio 172.696 100.00 118.311 68.51 54.385 31.49 48.123 88.49 6.262 11.51 3.63

TOTALES 11.419.378 100.00 7.763.399 67.98 3.655.973 32.02 3.158.206 86.38 494.767 13.62 4.36

FUENTE: DANE - Proyecto indicadores de pobreza
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Cuadro No. 2.3.1

% DE HOGARES E INDIGENTES,
POR LP Y LI, SEGUN TRECE CIUDADES

1984

Total Hogares % de Hogares % de Distrl- Distribu-
Hogares Pobres Hogams Indigentes Hogares bución de clón Hog.

Ciudad Pobres Indigentes hogares po- Indigentes
bres por ciud. por ciudad

Bogotá 857910 156062 18,19 6358 0,74 26,0 9,1

Medellín 348108 125866 36,16 20349 5,85 21,0 29,2

Cali 286169 82968 28,99 12054 4,21 13,8 17,3
Barranquilla 181877 60114 33,05 5859 3,22 10,0 8,4
Bucararnanga 103167 22969 22,26 1971 1,91 3,8 2,8

Manizales 59183 21085 35,63 294 5,57 3,5 4,7

Pasto 39046 9582 24,54 1510 3,87 1,6 2,2
Cartagena 91264 29900 32,76 5776 3,87 1,6 2,2

Cúcuta 84508 26916 31,85 36,50 4,32 4,5 5,2

Pereira 75706 29393 38,83 3389 4,48 4,9 4,9

Montería 37898 15317 40,42 3588 9,47 2,6 5,1

Neiva 36442 10969 30,10 956 2,62 1.8 1,4

Villavicencio 35032 9228 26,34 1000 2,85 1,5 1,4

TOTAL 2236310 600369 26,85 69754 3,12 100,0 100,0

FUENTE: DANE, Proyecto de Indicadores de Pobreza.
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Cuadro No. 2.3.2

MAGNITUD DE LA POBREZA, POR LINEAS DE POBREZA (LP) Y
NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS (NBI),

SEGUN TRECE CIUDADES

1984

% hogares % hogares % población % población

Ciudades Pobres Pobres Miseria Indigente Pobre Pobre Miseria Indigente

NBI LP NBI LI NBI LP NBI LI

Total 13 ciudades 21.3 26.8 6.7 3.1 26.2 32.0 8.9 4.4

Bogotá 18.4 18.2 4.5 0.7 23.5 20.5 6.2 0.9

Medellín 18.5 36.2 5.4 5.8 23.6 43.5 7.4 8.2

Cali 21.7 29.0 7.4 4.2 26.1 34.6 9.2 5.9

Barranquilla 30.8 33.0 12.3 3.2 35.7 39.0 15.1 4.4

Bucaramanga 16.6 22.3 4.0 1.9 20.7 24.4 5.2 2.4

Manizales 15.1 35.6 3.2 5.6 20.1 41.9 4.7 7.4

Pasto 20.7 24.5 5.7 3.9 24.1 28.5 6.8 4.4

Cartagena 33.9 32.8 16.5 6.3 38.5 38.8 19.1 7.6

Cúcuta 34.1 31.8 12.7 4.3 38.9 38.4 15.6 5.5

Pereira 18.8 38.8 11.4 4.5 25.1 45.4 7.9 6.6

Neiva 26.1 30.1 10.7 2.6 31.0 35.7 12.4 3.4

Montería 33.9 40.4 15.6 9.5 39.6 47.0 18.9 12.5

Villavicencio 23.1 26.3 6.4 2.8 28.8 31.5 8.4 3.6

FUENTE: DANE - Proyecto Indicadores de Pobreza.
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Cuadro No. 2.4

POBREZA SEGUN TAMANO DE LOS HOGARES.
TOTAL TRECE CIUDADES

1984

Número de personas Total % No pobres % Pobres % Pobres no % Indigentes %
en el hogar indigentes

Total hogares 2.236.310 100.00 1.635.941 100.00 600.369 100.00 530.615 100.00 69.754 100.00

De 1 persona 54.461 2.44 50.070 3.06 4.391 0.73 4.291 0.81 100 0.14
% 91.94 8.06 7.88 0.18
De 2 a 3 personas 515.499 23.05 438.112 26.78 77.387 12.89 72.494 13.66 4.893 7.01
% 84.99 15.01 14.06 0.95
De 4 a 5 personas 826.904 36.98 631.086 38.58 195.818 32.62 179.032 33.74 16.786 24.06
% 76.32 23.68 21.65 2.03
De 6 a 7 personas 527.532 23.59 354.112 21.65 173.420 28.89 150.818 28.42 22602 32.40
% 67.13 32.87 28.59 4.28
Más de 7 personas 311.914 13.95 162.561 9.94 149.353 24.88 123.980 23.37 25.373 36.37
% 52.12 47.88 39.75 8.13
1 a 5 personas 1.396.864 62.46 1.119.268 68.42 277.596 46.24 255.817 48.21 21.779 31.22
% 80.13 19.87 18.31 1.56
De 6 personas y más 839.446 37.54 516.673 31.58 322.773 53.76 274.798 51.79 47.975 68.78
% 61.55 38.45 32.74 5.72

FUENTE: DANE - Proyecto Indicadores de Pobreza



Cuadro No. 2.5

DISTRIBUCIÓN DE LA POBREZA SEGUN EDAD Y SEXO DEL JEFE DE HOGAR
TOTAL TRECE CIUDADES

1984

Edad del jefe de hogar Total % No pobres % Pobres % .Pobres no % Indigentes %
mdigentes

Total hogares 2.236.310 100.00 1.635.941 100.00 600.369 100.00 530.615 100.00 69.754 100.00
% 73.15 26.85 23.73 3.12

Jefes menores de 20 años 25.131 1.12 13.103 0.80 12.028 2.00 10.109 1.91 1.919 2.75
% 52.14 47.86 40.23 7.64
Jefes de 20 a 64 a os 2.053.871 91.84 1.497.939 91.56 555.932 92.60 491.230 92.58 64.702 92.76
% 72.93 27.07 23.92 3.15
Jefes de 65 años y más 157.308 7.03 124.899 7.63 32.409 5.40 29.276 5.52 3.133 4.49
% 79.40 20.60 18.61 1.99

Sexo del jefe según pobreza Total % No pobres % Pobres % Pobres no % Indigentes %
indigentes

Hombres 1.692.165 75.67 1.245.536 76.14 446.629 74.39 400.496 75.48 46.133 66.14
73.61 26.39 23.67 2.73

Mujeres 544.145 24.33 390.405 23.86 153.740 25.61 130.119 24.52 23.621 33.86
71.75 28.25 23.91 4.34

FUENTE: DANE - Proyecto Indicadores de Pobreza



Cuadro No. 2.6

DISTRIBUCION DE LA POBREZA, SEGUN NIVEL EDUCATIVO DEL JEFE DE HOGAR.
TOTAL TRECE CIUDADES

1984

Nivel educativo del jefe Total % No pobres % Pobres % Pobres no % Indigentes %
de hogar indigentes

Total hogares 2.236.310 100.00 1.635.941 100.00 600.396 100.00 530.615 100.00 69.754 100.00

Ningún nivel educativo 108.027 4.83 44.521 2.72 63.506 10.58 50.191 9.46 13.315 19.09
% 41.21 58.79 46.46 12.33
Algún grado de primaria 970.403 43.39 591.676 36.17 378.727 63.08 332.259 62.62 46.468 66.62
% 60.97 39.03 34.24 4.79
Algún grado de secundaria 840.901 37.60 688.553 42.09 152.348 25.37 142.619 26.88 9.729 13.95
% 81.88 18.12 16.96 1.16
Algún grado de superior 316.979 14.17 311.191 19.02 5.788 0.96 5.546 1.05 242 0.35
% 98.17 1.83 1.75 0.08

FUENTE: DANE - Proyecto Indicadores de Pobreza



Cuadro No. 2.7

HOGARES POR LINEAS DE POBREZA E INDIGENCIA SEGUN POSICION OCUPACIONAL DEL JEFE DE
HOGAR. TOTAL TRECE CIUDADES

1984

Hogares Hogares no pobres Hogares pobres

Posición Total pobres Pobres no indigentes Indigentes

ocupacional Número Número /* of,

del jefe de hogar hogdaeres hogdaeres rhe pta Núdmeero res ecto Núdmeero res ecto Núdmeero resoptecto

hogares hogares hogares pobres hogares pobres
no

Indigentes

Desocupados e inactivos 352.560 100.00 263.325 74.69 89.235 25.31 75.274 84.35 13.961 18.55
Obrero 223.442 100.00 119.852 53.64 103.590 46.36 91.140 87.98 12.450 13.66
Empleado 841.586 100.00 664.280 78.93 177.306 21.07 165.948 93.59 11.358 6.84
Empleados domésticos 13.079 100.00 3.612 27.62 9.467 72.38 7.610 80.38 1.857 24.40
Trabajador independiente 673.729 100.00 460.640 68.37 213.089 31.63 183.495 86.11 29.594 16.13
Patrón empleador 131.914 100.00 124.232 94.18 7.682 5.82 7.148 93.05 534 7.47

TOTAL 2.236.310 100.00 1.635.941 73.15 600.369 26.85 530.615 88.38 69.754 13.15

FUENTE: DANE - Proyecto Indicadores de Pobreza



Cuadro No. 2.8

HOGARES POR LINEAS DE POBREZA E INDIGENCIA SEGUN POSICION OCUPACIONAL DEL JEFE DE
HOGAR. TOTAL TRECE CIUDADES

1984

Total hogares Hogares no pobres Hogares pobres

Posición Total pobres Pobres no indigentes Indigentes

ocupacional Número cto Número
del jefe de hogar de respe de respecto %total no Número % Número respecto Numero

hogares hogares hogares pobres de total de del total de deel te
hogares pobres hogares no indi- hogares indigentes

gentes

Desocupados e inactivos 352.560 15.77 263.325 16.10 89.235 14.86 75.274 14.19 13.961 20.01
Obrero 223.442 9.99 119.852 7.33 103.590 17.25 91.140 17.18 12.450 17.85
Empleado 841.586 37.63 664.280 40.61 177.306 29.53 165.948 31.27 11.358 16.28
Empleados domésticos 13.079 0.58 3.612 0.22 9.467 1.58 7.610 1.43 1.857 2.66
Trabajador independiente 673.729 30.13 460.640 28.16 213.089 35.49 183.495 34.58 29.594 42.43
Patrón empleador 131.914 5.90 124.232 7.59 7.682 1.28 7.148 1.35 534 0.77

TOTAL 2.236.310 100.00 1.635.941 100.00 600.369 100.00 530.615 100.00 69.754 100.00

FUENTE: DANE - Proyecto Indicadores de Pobreza



Cuadro No. 2.9

HOGARES POR LINEAS DE POBREZA E INDIGENCIA SEGUN RAMA DE ACTIVIDAD DEL JEFE DE HOGAR.
TOTAL TRECE CIUDADES

1984

Rama de actividad Total hogares Hogares no pobres Hogares pobres

del jefe de hogar
Total pobres Pobres no Indigentes Indigentes

% ,
Número Número respecto %

hogdaeres hogdaeres ho aares Núdmeero res to Núdmeero respoto Núdmeero res ecto

hogares hogares hogares pobres hogares pobres

Actividad no específica. 221 100.00 198 89.59 23 10.41 23 100.00 0 0.00
Agricultura, caza, silvi-
cultura, pesca 38.149 100.00 26.584 69.68 11.565 30.32 9.783 84.59 1.782 15.41
Explotaci6n, minas y
canteras 11.460 100.00 8.106 70.73 3.354 29.27 3.072 91.59 282 8.41
Industria manufacturera 448.366 100.00 318.752 71.08 129.664 28.92 119.367 92.06 10.297 7.94
Electricidad, gas y agua 24.366 100.00 17.792 73.02 6.574 26.98 6.154 93.61 420 6.39
Construcción 141.590 100.00 74.007 52.27 67.583 47.73 56.646 83.82 10.937 16.18
Comercio, restaurante,
hoteles 497.225 100.00 380.200 76.46 117.025 23.54 104.148 89.00 12.877 11.00
Transporte, almacena-
miento, comunicaciones 161.303 100.00 119.903 74.33 41.400 25.67 37.942 91.65 3.458 8.35
Establecimientos finan-
cieros, seguros 106.633 100.00 93.357 87.55 13.276 12.45 11.978 90.22 1.298 9.78
Servicios comunes,
sociales y personales 454.387 100.00 333.717 73.44 120.670 26.56 106.228 88.03 14.442 11.97

TOTAL 1.883.750 100.00 1.372.616 72.87 511.134 27.13 455.341 89.08 55.793 10.92

FUENTE: DANE - Proyecto Indicadores de Pobreza



Cuadro No. 2.10

HOGARES POR LINEAS DE POBREZA E INDIGENCIA SEGUN RAMA DE ACTIVIDAD DEL JEFE DE HOGAR.
TOTAL TRECE CIUDADES

1984

Total hogares Hogares no pobres Hogares pobres

Ramas de y Total pobres Pobres no Indigentes Indigentes

actividad Número Número total
del jefe de hogar de % de hogares Número Número Número %

hogares hogares no po- de de -total no. de total
bres total indigen

hogares hogares tes hogares indigen-
tes

Actividad no específica. 221 0.01 198 0.01 23 0.00 23 0.01 0 0.00
Agricultura, caza, silvi-
cultura, pesca 38.149 2.03 26.584 1.94 11.565 2.26 9.783 2.15 1.782 3.19
Explotación, minas y
canteras 11.460 0.61 8.106 0.59 3.354 0.66 3.072 0.67 282 0.51
Industria manufacturera 448.366 23.80 318.752 23.22 129.664 25.37 119.367 26.21 10.297 18.46
Electricidad, gas y agua 24.366 1.29 17.792 1.30 6.574 1.29 6.154 1.35 420 0.75
Construcción 141.590 7.52 74.007 5.39 67.583 13.22 56.646 12.44 10.937 19.60
Comercio, restaurante,
hoteles 497.225 26.40 380.200 27.70 117.025 22.90 104.148 22.87 12.877 23.08
Transporte, almacena-
miento, comunicaciones 161.303 8.56 119.903 8.74 41.400 8.10 37.942 8.33 3.458 6.20
Establecimientos finan-
cieros, seguros 106.633 5.66 93.357 6.80 13.276 2.60 11.978 2.63 1.298 2.33
Servicios comunes,
sociales y personales 454.387 24.12 333.717 24.31 120.670 23.61 106.228 23.33 14.442 25.88

TOTAL 1.883.750 100.00 1.372.616 100.00 511.134 100.00 455.341 100.00 55.793 100.00

FUENTE: DANE - Proyecto Indicadores de Pobreza



Cuadro No. 2.11

HOGARES POR LINEAS DE POBREZA E INDIGENCIA SEGUN OCUPACION DEL JEFE DE HOGAR.
TOTAL TRECE CIUDADES

1984

- · Total hogares Hogares no pobres Hogares pobres

Total pobres Pobres no indigentes Indigentes

Ocupacion %
del jefe de hogar Número Número respecto y % Número %

de % de total Número respecto Número respecto de respecto
hogares hogares hogares de total de total hogares total

hogares hogares hogares pobres pobres

Profesionales y técnicos 212.822 100.00 202.761 95.27 10.061 4.73 9.048 89.93 1.013 10.07
Directores y funcionarios
públicos 65.969 100.00 64.012 97.03 1.957 2.97 1.929 98.57 28 1.43
Personal administrativo 182.272 100.00 157.413 86.36 24.859 13.64 23.837 95.89 1.022 4.11
Comerciantes y ven-
dedores 399.547 100.00 311.782 78.03 87.765 21.97 77.663 88.49 10.102 11.51
Trabajadores de servi-
cios 261.108 100.00 157.662 60.38 103.446 39.62 89.668 86.68 13.778 13.32
Trabajadores agrícolas y
forestales 38.569 100.00 25.386 65.82 13.183 34.18 11.165 84.69 20.18 15.31
Trabajadores operarios
no agrícolas 723.396 100.00 453.533 62.69 269.863 37.31 242.031 89.69 27.832 10.31

TOTAL 1.883.683 100.00 1.372.549 72.87 511.134 27.13 455.341 89.08 55.793 10.92

FUENTE: DANE - Proyecto Indicadores de Pobreza



Cuadro No. 2.12

HOGARES POR LINEAS DE POBREZA E INDIGENCIA SEGUN OCUPACION DEL JEFE DE HOGAR.
TOTAL TRECE CIUDADES

1984

Total hogares Hogares no pobres Hogares pobres

Total pobres Pobres no indigentes Indigentes
Ocupacion y y

del Jefe de Hogar Núdmeero mspecto Núdmeero mspecto % %
hogares total hogams total Número respecto Número respecto Número respecto

hogares hogares de total de total no de total
hogares pobres hogares indigen. hogares Indigen-

tes tes

Profesionales y técnicos 212.822 11.30 202.761 14.77 10.061 1.97 9.048 1.99 1.013 1.82
Directores y funcionarios
públicos 65.969 3.50 64.012 4.66 1.957 0.38 1.929 0.42 28 0.05
Personal administrativo 182.272 9.68 157.413 11.47 24.859 4.86 23.837 5.23 1.022 1.83
Comerciantes y ven-
dedores 399.547 21.21 311.782 22.72 87.765 17.17 77.663 17.06 10.102 18.11
Trabajadores de servi-
clos 261.108 13.86 157.662 11.49 103.446 20.24 89.668 19.69 13.778 24.69
Trabajadores agrícolas y·
forestales 38.569 2.05 25.386 1.85 13.183 2.58 11.165 2.45 20.18 3.62
Trabajadores operarios
no agrícolas 723.396 38.40 453.533 33.04 269.863 52.80 242.031 53.15 27.832 49.88

TOTAL 1.883.683 100.00 1.372.549 100.00 511.134 100.00 455.341 100.00 55.793 100.00

FUENTE: DANE - Proyecto Indicadores de Pobreza



Cuadro No. 2.13

DISTRIBUCION DE LA POBREZA POR GRUPOS DE EDAD.
TOTAL TRECE CIUDADES

1984

Grupos de Edad Total % No pobres % Pobres % .Pobres no % Indigentes %
indigentes

Población total 11.419.372 7.763.399 3.655.973 3.158.206 497.767
% 100.00 67.98 32.02 27.66 4.36

Población total* 11.313.868 100.00 7.683.046 100.00 3.630.552 100.00 3.134.848 100.00 495.974 100.00
% 100.00 67.91 32.09 27.71 4.38
Menores de un año 243.653 2.15 140.147 1.82 103.506 2.85 85.754 2.74 17.752 3.58
% 100.00 57.52 42.48 35.20 7.29
De 1 a 4 años 998.902 8.83 588.461 7.66 410.441 11.31 343.161 10.95 67.280 13.57
% 100.00 58.91 41.09 34.35 6.74
De 5 a 9 años 1.177.339 10.41 684.989 8.92 492.350 13.56 407.667 13.00 84.683 17.07
% 100.00 58.18 41.82 34.63 7.19
De 10 a 14 años 1.183.307 10.46 686.456 8.93 496.581 13.68 422.183 13.47 74.668 15.05
% 100.00 58.01 41.97 35.68 6.31
De 15 a 19 años 1.445.261 12.77 966.300 12.58 478.961 13.19 420.517 13.41 58.444 11.78
% 100.00 66.86 33.14 29.10 4.04
De 20 a 49 años 4.835.625 42.74 3.529.052 45.93 1.306.573 35.99 1.156.957 36.91 149.616 30.17
% 100.00 72.98 27.02 23.93 3.09
De 50 a 64 años 982.118 8.68 749.149 9.75 232.969 6.42 203.707 6.50 29.262 5.90
% 100.00 76.28 23.72 20.74 2.98
De 65 años y más 447.663 3.96 338.492 4.41 109.171 3.01 94.902 3.03 14.269 2.88
% 100.00 75.61 24.39 21.20 3.19

FUENTE: DANE - Proyecto Indicadores de Pobreza

Población con información de edad.



Cuadro No. 2.14

HOGARES POR LINEA DE POBREZA, SEGUN TIPOS DE FAMILIA.
TOTAL TRECE CIUDADES

1984

Tipos de familia Total % No pobres % Pobres % .Pobres no % Indigentes %
hogares mdigentes

Unipersonal y nuclear * 1.389.202 62.1 1.039.429 63.5 349.773 58.3 311.129 58.6 38.644 55.4
Extensa * 786.053 35.1 551.714 33,7 234.339 39.0 204.859 38.6 29.480 42.3
Con parientes y no
parientes « 24.210 1.1 16.034 1.0 8.176 1.4 7.479 1.4 697 1.0
Con no parientes * 36.845 1.6 28.764 1.8 8.081 1.3 7.148 1.3 933 1.3

TOTAL 2.236.310 100.0 1.635.941 100.0 600.369 100.0 530.615 100.0 69.754 100.0

FUENTE: DANE - Proyecto Indicadores de Pobreza

Familia nuclear: jefe, cónyuge e hijos.
Familia extensa: nuclear más parientes.
Igual a extensa más huéspedes y amigos.
Sólo con huéspedes y amigos.



POBREZA Y CALIDAD DE VIDA-

Cuadro No. 2.15

PORCENTAJE DE HOGARES POBRES POR AREA Y NBI,
SEGUN SECCIONES DEL PAIS

1985

Total Urbano Rural

Total Nacional 38,14 25,68 66,11
Chocó 77,10 67,55 82,04
Córdoba 69,71 47,76 88,02
Sucre 67,70 49,75 90,68

Orinoquía 66,32 48,31 82,23

Bolívar 59,32 45,26 88,12
Amazonía 56,24 36,23 72,90
Boyacá 55,06 19,99 76,20

Magdalena 54,36 37,17 74,01
Nariño 53,79 32,64 69,54
Cauca 52,71 29,07 68,10

Caquetá 51,19 36,74 73,11

Cesar 50,95 36,77 75,79

La Guajira 47,21 44,55 53,36
Norte de santander 45,82 32,56 72,94

Cundinamarca 43,82 29,07 60,22

Huila 41,62 28,52 58,60

Tolima 40,46 24,91 61,84

Meta 39,69 27,70 64,74

Santander 39,36 20,72 69,25

Atlántico 35,49 33,92 61,14

Antioquia 31,94 20,80 57,10
Valle 27,57 20,72 43,94

Caldas 27,36 19,02 44,29

Risaralda 26,62 21,21 40,93

Quindío 21,66 19,81 30,23
Bogotá 18,37 18,33 35,37

FUENTE: DANE - Proyecto Indicadores de Pobreza.
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- POBREZA Y CAUDAD DE VIDA

Cuadro No. 2.16

PORCENTAJE DE PERSONAS POBRES POR AREA Y NBI,
SEGUN SECCIONES DEL PAIS

1985

Total Urbano Rural

Total Nacional 43,21 31,53 70,46

Chocó 79,91 69,91 85,84
Córdoba 70,86 51,51 88,50
Sucre 69,58 43,72 90,84
Orinoquía 68,62 52,53 83,15

Bolívar 62,39 49,79 90,10

Amazonía 61,49 43,80 75,91

Boyacá 57,23 24,47 78,25

Magdalena 58,30 41,08 78,03

Nariño 57,73 37,85 74,84

Cauca 55,31 33,66 70,07
Caquetá 56,68 43,12 79,01

Cesar 57,15 42,67 80,99

La Guajira 50,38 47,56 58,15

Norte de Santander 50,63 37,76 76,79

Cundinamarca 48,28 30,54 64,10
Huila 46,02 33,52 63,04

Tolima 44,95 30,96 65,23

Meta 44,42 34,04 68,05

Santander 42,12 24,84 72,17

Atlántico 40,28 38,75 68,05

Antioquia 37,42 26,24 63,70

Valle 33,15 29,77 50,07

Caldas 33,17 24,95 49,59
Risaralda 33,24 27,61 48,28

Quindío 29,48 27,75 37,03

Bogotá 23,98 23,95 43,91

FUENTE: DANE - Proyecto Indicadores de Pobreza.
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POBREZA Y CAUDAD DE VfDA-

Cuadro No. 2.17

VIVIENDAS CON NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS
-NBI- Y VIVIENDAS EN MISERIA, CUYAS MAS BAJAS

PARTICIPACIONES, A NIVEL DEPARTAMENTAL, ESTAN EN
EL SECTOR RURAL

1985

Viviendas Viviendas
Secciones con NBI en miseria
y zonas % %

Atlántico
Resto + cabeceras < 2.500 habitantes 9.96 12.72
Población dispersa (P.D.) 4.11 4.92

La Guajira
Resto + cabeceras < 2.500 habitantes 34.10 41.20
Población dispersa (P.D.) 12.78 20.00

Quindío
Resto + cabeceras < 2.500 habitantes 26.69 25.31
Población dispersa (P.D.) 6.09 2.06

Valle
Resto + cabeceras < 2.500 habitantes 28.18 31.35
Población dispersa (P.D.) 15.37 17.67

FUENTE: DANE. Proyecto Indicadores de Pobreza.
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POBREZA Y CAUDAD DE VIDA

Cuadro No. 2.18

VIVIENDAS CON NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS -NBI- Y
VIVIENDAS EN MISERIA, CUYAS MAS ALTAS PARTICIPACIONES, A NIVEL DEPAR-

TAMENTAL, ESTAN EN EL SECTOR RURAL
1985

Viviendas Viviendas
Secciones con NBI en miseria
y zonas % %

Boyacá
Resto + cabeceras < 2.500 habitantes 89.29 92.29
Población dispersa (P.D.) 71.45 73.26
Cauca
Resto + cabeceras < 2.500 habitantes 80.49 84.80
Población dispersa (P.D.) 51.66 57.07
Cesar
Resto + cabeceras < 2.500 habitantes 68.23 75.05
Población dispersa (P.D.) 28.19 35.94
Córdoba
Resto + cabeceras < 2.500 habitantes 69.98 77.57
Población dispersa (P.D.) 39.98 45.67
Cundinamarca
Resto + cabeceras < 2.500 habitantes 78.37 83.61
Población dispersa (P.D.) 60.77 65.96
Chocó
Resto + cabeceras < 2.500 habitantes 74.81 75.23
Población dispersa (P.D.) 35.46 44.86
Magdalena
Resto + cabeceras < 2.500 habitantes 63.96 71.87
Población dispersa (P.D.) 26.57 32.22
Meta
Resto + cabeceras < 2.500 habitantes 57.16 73.54
Población dispersa (P.D.) 43.12 56.11
Nariño
Resto + cabeceras < 2.500 habitantes 78.81 83.90
Población dispersa (P.D.) 50.76 57.56
Santander
Resto + cabeceras < 2.500 habitantes 70.23 78.37
Población dispersa (P.D.) 40.11 46.99
olima
Resto + cabeceras < 2.500 habitantes 66.11 75.10
Población dispersa (P.D.) 46.11 53.71
nnoquia
Resto + cabeceras < 2.500 habitantes 72.11 75.99
Población dispersa (P.D.) 43.11 47.29
mazonia
Resto + cabeceras < 2.500 habitantes 74.43 77.69
Población dispersa (P.D.) 58.62 63.31

FUENTE: DANE. Proyecto Indicadores de Pobreza
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POBREZA Y CALIDAD DE VIDA-

Cuadro No. 2.19

EVOLUCION DE LA POBREZA EN SIETE CIUDADES 1986-1991

Hogares % NBI % LP

1986 18,05 34,35
1987 17,91 38,21
1988 15,41 40,37
1989 13,23 37,51
1990 12,76 37,59
1991 12,33 37,40

Personas % NBI % LP

1986 21,62 37,84
1987 21,46 41,37
1988 18,45 43,80
1989 16,46 40,68
1990 16,03 40,83
1991 15,54 40,70

FUENTE: DANE. Proyecto Indicadores de Pobreza

Cuadro No. 2.20

EVOLUCION DE LA POBREZA EN SIETE CIUDADES UTILIZANDO EL METODO
INTEGRADO DE MEDICION DE LA POBREZA (MIP) 1986 - 1990

Hogares

% NBI* %LP % Inercial % Reciente % Crónica

1986 14,29 34,35 4,78 24,84 9,51
1987 14,29 38,21 , 4,23 28;15 10,06
1988 11,99 40,37 \ 3,29 31,67 ;8'70
1989 10,21 37,51 2,61 29,91 7,60
1990 9,27 37,59 2,44 30.76 6,83

Personas

%NBI % LP % Inercia % Reciente %Crónica

1986 16,81 37,84 5,31 26,33 11,50
1987 16,95 41,37 4,89 29,31 12,06
1988 14,16 43,80 3,67 33,32 10,48
1989 12,55 40,68 3,13 31,26 9,42
1990 11,68 40,83 2,96 32,11 8,72

FUENTE: DANE. Proyecto Indicadores de Pobreza.
a/ Los porcentajes de hogares y personas pobres por NBI, difieren a las presentadas en el cuadro 2.15 porque, aquí
no se tiene en cuenta el indicador de alta dependencia Económica.
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GRAFICO Nol2.1

% DE PERSONAS POBRES, POR CIUDAD, SEGUN L.R 1984-1985
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GRAFICO No. 2.2

% DE PERSONAS 1NDIGENTES POR CIUDAD,1984-85
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POBREZA Y CAUDAO DE VfDA

GRAFICO No. 2.3

DISTRIBUCION DE LA POBLACION POBRE POR CIUDAD,1984-85
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POBREZA Y CAUDAD DE VfDA-

GRAFICO No. 2.4

DISTRIBUCION % DE LAS PERSONAS INDIGENTES POR 01UDAD
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GRAFICO No. 2.5

% DE HOGARES POBRES POR C UDAD
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GRAFICO No. 2.6

% DE HOGARES INDIGENTES POR CIUDAD,I984-85
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POBREZA Y CALIDAD DE VIDA

GRAFICO Na 2.7

DISTRIBUCION % DE LOS HOGARES PCBRES POR CIUDAD, 1984-85
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POBREZA Y CALIDAD DE VIDA-

GRAFICO No. 28

DISTRIBUCION DE LOS HOGARES INDIGENTES POR ClUDAD, 1984-85
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TOTAL DE HOGARES POBRES POR NBI, SEGUN SECCIONES DEL PAIS, 1985.
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GRAFICO No.2.lO

PORCENTAJE DE HOGARES POBRES POR NBI, EN LAS CABECERAS DE CADA REGION
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GRAFICO No. 2.11o

PORCENTAGE DE HOGARES POBRES POR NBI, EN LAS ZONAS RIFALES POR SECCIONES
DEL PAIS, 1985

90 -

i i I i I i i I I I . , I e . . s . r . . . . . . . Î

SECCIONES DEL PAIS

FUENTE: Cuadro 2.15



GRAFICO No. 2.12
PORCENTME DE PERSONAS POBRES POR NBI, POR SECCIONES DEL PAIS, 1985.
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GRAFICO No. 2.13
m

PORCENTAJE DE PERSONAS POBRES POR NBl , EN LAS CABECERAS DE LAS
SECCIONES DEL PAIS.
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GRAFICO No. 2.14

PORCENTAJE DE PERSONAS POBRES POR NSI, EN LAS ZONAS RURALES POR
SECCIONES DEL PAIS.
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m GRAFICO No. 2.15
o

EVOLUCION DE LOS HOGARES POBRES POR NBI, EN SIETE CIUDADES
COLOMBIANAS. 1986-1991
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GRAFICO 2.16

EVOLUCION DEL PORCENTAJE DE PERSONAS POBRES, SEGUN NBI, EN SIETE
CIUDADES COLOMBIANAS, 1986-1991
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GRAFICO No. 2.17

EVOLUCION DE LOS HOGARES POBRES, SEGUN LP, SIETE CIUDADES , 1986-1991
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GRAFICO No. 2.18

EVOLUCION DE LAS PERSONAS POBRES SEGUN LP, SIETE CIUDADES, 1986-1991
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GRAFICO No. 2.19

EVOLIJCION DE LOS HOGARES POBRES EN SIETE CIUDADES, UTILIZANDO EL MIR
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GRAFICO No. 2.20
EVOUJCION DE LAS PERSONAS POBRES EN SIETE CIUDADES, UTILIZANDO EL MIP.
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EMPLEO-

EMPLEO

entro de las estadísticas sociales del país, las estadísticas de empleo dan cuentade la disponibilidad
Dy utilización de los recursos humanos con que cuenta el país para sus actividades productivas.

La disponibilidad de recursos humanos depende de factorès demográficos, como el tamaño de la
población total del país y su distribución por grupos de edad y sexo; de restricciones legales que
condicionan dicha disponibilidad para actividades productivas como la prohibición de trabajar para los
menores de 12 años o las restricciones a las jornadas de trabajo para el menor trabajador entre 12 y 18
años y al trabajo nocturno para las mujeres y los menores; del capital humano incorporado en la población
en edad de trabajar en términos de niveles de educación formal, de capacitación, de experiencia y del
estado de salud; y, finalmente, de la libre decisi6n de los individuos de ofrecer su fuerza de trabajo para
actividades productivas, ya sea a través de la búsqueda de un trabajo asalariado o del deseo de
establecerse por cuenta propia como trabajador independiente o en condición de empleador de otros
trabajadores.

La utilización de estos recursos humanos en actividades productivas depende de la dinámica de la
producción de bienes y servicios en las diferentes ramas que componen la economía y de los
requerimientos de trabajo que se deriven de ella. Factores tecnológicos, institucionales, culturales y de
estructura condicionan el resultado final. Las estadísticas de empleo pretenden captar este resultado
global y los elementos que lo caracterizan.

Es así como, por recomendacionesde las Naciones Unidas y de sus Organizaciones especializadas todos
los países signatarios llevan un conjunto de estadísticas laborales basadas en censos de población,
encuestas de hogares, encuestas a establecimientos productivos y registros de instituciones, donde se
consignan los datos básicos sobre la disponibilidad y utilización de los recursos humanos.
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El sistema estadístico nacional, en medio de grandes costos y limitaciones operativas, ha venido
perfeccionando un conjunto de indicadores laborales, primero, através de los censos de población, luego
a través de encuestas de hogares sobre fuerza de trabajo y de encuestas a establecimientos productivos
que configuran las estadísticas sobre empleo.

Esta estadística parte de la población total del país, captada a través de los censos de población y de su
distribución por grupos de edad y sexo y por regiones o ciudades. De allí se calcula la Población en Edad
de Trabajar (PET), que por convención y por consideraciones legales es la población de 12 años y más;
y a partir de ésta se calcula la Población Econ6micamente Activa (PEA), como la proporción de dicha
población que está dispuesta a trabajar por un salario o a establecerse por cuenta propia para conseguir
un ingreso por la venta de bienes o servicios. Se excluye de este concepto la población que se dedica a
otras actividades que pueden ser socialmente muy valiosas, pero que no generan ingresos, como las
fuerzas armadas conscriptas, el trabajo voluntario, los oficios de hogar o la asistencia escolar; y las
actividades que generan ingresos pero que no son socialmente productivas, como la delincuencia.

La parte de la PEA que está empleada por un salario o tiene una ocupación por cuenta propia se incluye
en la Población Ocupada (PO); y, la parte de la PEA que no está ocupada se incluye en la Población
Desempleada (PD). El concepto de Fuerza de Trabajo (FT) o Fuerza Laboral (FL) se usa como sinónimo
de Población Económicamente Activa (PEA).

Estos conceptos a veces se analizan en términos de tasas o proporciones. Así, la Tasa Bruta de
Participación es la relación entre la Población Económicamente Activa y la Población Total (PEA/PT), la
Tasa Global de Participación (TGP) es la relación entre la Población Económicamente Activa y la
Población en Edad de Trabajar de 12 años y más (PEA/PET), y la Tasa de Desempleo (TD) es la relación
entre Población Desempleada y la Población Económicamente Activa (PD/PEA).

Hay cinco dimensiones fundamentales que caracterizan el empleo de una persona: 1) La rama de
actividad económica a la cual pertenece el establecimiento o la producción independiente que realiza, la
cual se clasifica en alguna de las categorías previstas en una clasificación uniforme de actividades
acordada internacionalmente. 2) La posición ocupacional de su oficio, según sea asalariado de un
establecimiento productivo (empleados y obreros), asalariado en un hogar (servicio doméstico), patrón o
empleador, trabajador por cuenta propia, o trabajador familiar sin remuneración; en este último caso se
incluye en la PEA, porque si bien no percibe directamente una remuneración, el producto de su trabajo es
apropiado por la unidad familiar a la que pertenece. 3) La clase de trabajo o naturaleza de las funciones
realizadas. 4) La pertenencia al sector formal o informal de la economía, que en el ámbito urbano depende
básicamente del tamaño del establecimiento, y de la posición ocupacional del empleo. Y5) La pertenencia
a alguna institución de Seguridad Social. Todas estas dimensiones están incorporadas en las estadísticas.

Las estadísticas que se presentan a continuación tienén tres limitaciones principales: 1) Su cobertura
temporal, limitada por la frecuencia y comparabilidad de los censos de población, encuestas y registros
disponibles. En el período cubierto, por ejemplo, los censos de población se han realizado a intervalos
irregulares en 1951, 1964, 1973 y 1985 y sus conceptos de fuerza de trabajo, empleo y desempleo no son
comparables con los usados en las Encuestas de Hogares, ni son enteramente comparables en diferentes
años; las Encuestas de Hogares, que se iniciaron en 1970, sólo se vienen produciendo trimestal, semestral
o anualmente para una muestracomparablede ciudades desde 1976; Encuesta de Hogares con cobertura
nacional urbana comparables se hicieron en 1991 y 1992,y encuestas de hogares con cobertura nacional
rural se realizaron en 1978, 1988, 1991 y 1992, pero son comparables entre si solamente las tres (3)
últimas, e información sobre la desagregación en sectores formal e informal del empleo urbano sólo existe
para 1984, 1986, 1988, 1990 y 1992. Su cobertura geográfica e institucional. 2) Fuera de los censos de
población y de unas pocas encuestas de hogares realizadas, con base en muestras que tienen cobertura
nacional, el resto de las encuestas cubre sólo siete ciudades y sus áreas metropolitanas, muestra en la
cual están representadas las cuatro grandes ciudades del país (Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla) y
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tres regiones diferentes (Bucaramanga, Manizales y Pasto). 3) Las estadísticas sobre empleo reportadas
no se basan en informaciones de los establecimientos productivos, sino en encuestas de hogares, lo que
dificulta enormemente el análisis de las características del establecimiento en el cual se realizan.

Para mayor claridad en la lectura de los indicadores enunciados se presenta información de las pocas
encuestas de hogares con cobertura nacional que existan sobre Fuerza de trabajo y distribución del
empleo por ramas de actividad y posición ocupacional en los ámbitos urbano y rural del país y algunas
características del sector informal urbano a nivel nacional; lo mismo que la información sobre fuerza de
trabajo, empleo y desempleo en el ámbito de las siete ciudades y sus áreas metropolitanas, investigadas
al menos una vez al año por el DANE desde 1976 y, por último las estadísticas básicas para el mercado
de trabajo de Bogotá entre 1984 y 1990.

Cuadro No. 3.1

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA FUERZA DE TRABAJO al
POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA, SEGUN AREA

1978 y 1988

Rama Minas Electri. Comercio Transp. Servic.
da Total Agro- Indus Gas Cons- Restaur. y Establect Comuna

Area Actividad pecuaria Canteras Manufact y Agua trucción Hoteles comunic Financi.

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1978 Urbano 63.4 12.2 34.8 88.7 83.8 90.5 91.8 89.8 96.7 91.3

Rural 36.6 87.8 65.2 11.3 16.2 9.5 8.1 10.2 3.3 8.7

Total 100.0 - - - - - - - - -
1988bl Urbano 100.0

Rural c/ 100.0 61.3 2.3 7.1 0.3 2.5 11.8 2.9 0.5 11.2

FUENTE: DANE, Tabulados Encueta Nacional de Hogares,Junio-Julio 1978

Boletín de estadística No.436

al Incluye ocupados más cesantes
b/ Para el año de 1988 no se realizaron simultaneamente encuestas de hogares representativos del total
nacional, urbano y rural.
c/ Las encuestas rurales de 1978 y 1988 utilizaron conceptos diferentes para ruralidad.
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Cuadro No. 3.2

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA FUERZA LABORAL POR AREAS, SEGUN
POSICION OCUPACIONAL

1978 y 1988

Posición 1978 1988
O,cupacional Total Urbano Rural Rural bl

Total 100.0 100.0 100.0 100.0
Empleados y Obreros 55.6 61.7 44.9 44.4
Servicio Doméstico 3.9 5.8 0.7 2.6
Patrón o Empleador 4.6 3.5 6.4 5.2
Trabajador por cuenta propia 26.5 25.1 29.1 33.0
Trabajador familiar sin remunera. 9.2 3.6 18.9 14.8
No informa 0.2 0.3 - -

FUENTE: DANE, Tabulados Encuesta Nacional de Hogares 1978
Boletín de estadística No. 436
b/ Para el año de 1988 no se realizaron simultaneamente encuestas de hogares representativos del total
nacional urbano y rural.

Cuadro No. 3.3

DISTRIBUCION DE LA ESTRUCTURA LABORAL POR GRUPOS DE POSICION
OCUPACIONAL, SEGUN AREA

1978 y 1988

GRUPOS DE POSICION OCUPACIONAL

Afios Areas Total Asalariados Patrón o Las demás
Empleador Posiciones

Ocupacionales 1/

1978 Total 8009707 4458858 366495 3184354
(100.0) (55.6) (4.6) (39.8)

Urbano 5072278 3139456 179591 1753231
(100.0) (61.9) (3.5) (34.6)

Rural 2937429 1319402 186904 1434123
(100.0) (44.9) (6.4) (48.7)

1988 Total - - - -
Urbano
Rural 4945682 219542 259051 2490689

(100.0) (44.4) (5.2) (50.4)

FUENTE: DANE, Tabulados Encuenta Nacional de Hogares junio - julio 1978.
Boletín de estadística No. 436
a/ Comprende: servicio doméstico, trabajadores por cuenta propia y trabajador familiar sin remuneración.
Nota: Se excluyen del total los 12.861 ocupados urbanos que no informaron su posición ocupacional.
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Cuadro No. 3.4

DISTRIBUCION DE POBLACION OCUPADA RURAL POR POSICION
OCUPACIONAL,

SEGUN RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA
1988

POSICION OCUPACIONAL

Rama de Actividad Total Empleados Servicio Patrón o Trabajador Trabajador No
y obreros doméstico Empleador Independiente familiar informa

sin remune.

Total 4945682 570348 1625594 129974 259051 1630830 729885
% (100.0) (11.5) (32.9) (2.6) (5.2) (33.0) (14.8)

Agropecuaria 3031817 57066 1286962 - 213896 871714 602180
% (100.0) (1.9) (42.4) (7.1) (28.7) (19.9)

Minas y Canteras 113686 8427 29323 - 1443 65505 8988
% (100.0) (7.4) (25.8) (1.3) (57.6) (7.9)

Industria
Manufacturera 352888 44643 100238 - 9156 173240 25611

% (100.0) (12.6) (28.4) (2.6) (49.1) (7.3)

Electricidad , Gas y
Agua 16593 9825 6541 - - 227 -
% (100.0) (59.2) (39.4) (1.4)

Construcción 125387 16279 77118 - 7300 24653 37
% (100.0) (13.0) (61.5) (5.8) (19.7) (0.0)

Comercio,
Restaura. y Hote. 584733 97719 43859 - 20488 337270 85397
% (100.0) (16.7) (7.5) (3.5) (557.7) (14,6)

Transportes y
Comunicaciones 141256 54367 34103 - 2350 48710 1726
% (100.0) (38.5) (24.1) (1.7) (34.5) (1.2)

Establecimientos
Financieros 25353 20955 2057 - 405 1836 -
% (100.0) (83.0) (8.1) (1.6) (7.3)

Servicios Comunales
Sociales y Personales 553877 261067 45304 129974 4014 107675 5843
% (100,0) (47.1) (8.2) (23.5) (0.7) (19.4) (1.1)

No especifica 192 - 89 - - - 103
% (100.0) (46.4) (53.6)

No informa - - - - - - -
%

FUENTE: DANE, Boletín de estadística No. 436
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Cuadro No. 3.5

POBLACION OCUPADA EN EL SECTOR INFORMAL
POR POSICION OCUPACIONAL Y SEXO, SEGUN NIVEL EDUCATIVO

1984, 1986, 1988, 1990

Posición ocupa· Trabajador familiar Obrero impleado Empleado Doméstico Trabajidor Patrono o emple.
clonal y sexo sin remuneración par2Icular cuenta propia

Nivel educa- Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
tivo y años

Ninguno 1984 226 744 4020 1946 113 7321 8458 9647 255 0

1986 0 1237 3368 2815 0 9549 6866 6729 184 0

1988 0 1161 5495 2072 222 7713 5238 8327 611 190

1990 250 1690 1973 1543 - 5622 5291 6615 474 -

Primaria 1984 3106 11487 61375 27569 1261 62889 102857 53807 12454 2902

1986 2046 11648 69842 30602 1257 60182 44362 13404 3910

1988 2383 10564 73803 38741 1809 54815 97113 57929 20965 4967

1990 2658 6071 58056 28641 857 53986 100538 48354 19923 3097

Secundaria 1984 11893 14458 83243 51533 1682 17392 90742 47803 16648 4509

1986 10011 17410 106106 60355 629 17008 92941 46671 20357 4690

1988 12190 20578 131836 73977 818 21088 108216 63898 28520 9556

1990 6807 9927 94328 55902 541 30103 110540 62167 20942 6916

Universitaria1984 1970 1595 12961 10773 0 0 14017 3886 10220 3071

1986 1704 1567 15377 8367 0 907 14824 6918 9717 2302

1988 1679 3145 15278 17564 0 399 17950 9709 13336 3682

1990 2392 1965 9115 13540 _ _ 20778 11118 9738 2534

FUENTE: DANE, Tabulados Encuesta Nacional de Hogares, Sector informal Etapas 44, 52, 60 y 68
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Cuadro No. 3.6

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA,
PORCENTAJE DE LA POBLACION EN EDAD DE TRABAJAR TASA GLOBAL,

TASA BRUTA Y TASA DE DESEMPLEO.
TOTAL SIETE CIUDADES Y AREAS METROPOLITANAS

SEPTIEMBRE 1976 - SEPTIEMBRE 1990

CONCEPTO 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984

Poblacióneconómicamente
activa 2542873 2636580 2719514 2964478 3082831 3129088 3496716 3724980 3935741

Poblacion en edad de
trabajar % 74.8 74.8 74.8 74.8 74.8 74.8 74.2 74.8 74.7

Tasa global de participación 49.4 49.8 49.9 52.9 3.5 52.9 52.6 54.0 55.5

Tasa bruta de participación 36.9 37.2 37.3 39.5 40.0 39.0 39.0 40.4 41.5

Tasa de desempleo 10.5 9.4 8.2 8.9 9.2 8.1 9.5 11.5 13.2

Continuación

CONCEPTO 1985 1986 1987 1988 1989 1990

Poblacióneconómicamente
activa 4005374 4189061 4419478 4600054 4726769 4816301

Poblacion en edad de
trabajar % 74.9 75.5 75.5 75.7 76.2 75.2

Tasa global de participación 54.8 55.4 56.6 57.2 56.8 57.2

Tasa bruta de participación 41.0 41.8 42.8 43.3 43.3 43.0

Tasa de desempleo 13.9 13.04 11.2 10.2 9.0 10.2

FUENTE: DANE, Veinte años de la Encuesta de Hogares en Colombia, 1970 -1990 .

al De 1976 a 1981 se estiman los datos para 7 ciudades únicamente, sin incluir áreas metropolitanas, metodología que empez6

a utilizarse a partir de 1982.
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Cuadro No. 3.7

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA POR
NIVEL EDUCATIVO, SEGUN SEXO.

TOTAL 7 CIUDADES

SEPTIEMBRE 1976 - 1980 - 1986 Y 1990

NIVEL EDUCATIVO
Añoy
Sexo Total . Secundaria Técnica Super.

Primaria Bachiffe Vocac. Univer- Otro Ninguna O
Total rato Normal y otras sitario

1976 2.498.105 1.181.593 925.092 836.120 22.810 66.162 279.528 6.265 105.727 -

Hombres 1.549.741 703.076 583.881 555.881 5.526 22.474 208.657 3.836 50.291 -

Mujeres 948.364 478.517 . 341.211 280.239 17.284 43.688 70.871 2.329 55.436 -

1980 3.523.040 1.511.491 1.387.989 1.307.495 25.164 55.330 476.536 10.757 136.267 -

Hombres 2.139.408 923.038 827.675 801.976 6.328 19.371 317.418 3.544 7.733 -

Mujeres 1.383.632 588.453 560.314 505.519 18.836 35.959 159.118 7.213 68.534 -

1986 al 4.098.007 1.411.338 1.916.730 - - - 655.358 - 104.581 -

Hombres 2.447.230 867.146 1.120.016 - - - 405.853 - 54.215 -

Mujeres 1.650.777 544.192 796.714 - - - 259.505 - 50.366 -

1990 al 4.816.301 1.473.222 2.302.431 - - - 926.370 - 98.117 16.161

Hombres 2.858.196 901.463 1.364.369 - - - 531.320 - 50.837 10.207

Mujeres 1.958.105 571.759 938.062 - - - 395.050 - 47.280 5.954

FUENTE: DANE, Tabulados Encuesta Nacional de Hogares

a/ Incluye áreas metropolitanas 1990 - Nueva proyección
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Cuadro No. 3.8

POBLACION OCUPADA POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA SEGUN SEXO.
TOTAL SIETE CIUDADES

SEPTIEMBRE 1976 - 1980 - 1988 Y 1990

RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA

Industria Electri- Comercio Trano- Estable- Servicios Sin
Aftos y Total Agrope- Minas y Manufao· gas y Cone- Restau. porte y cimientos comunit. especifi-

Sexo cuaria cantem turera agua trucci6n y Hoteles Comuni. Finan- sociales y car ycieros personales personales

1976 2.239.253 34.823 8.392 577.828 17.187 132.608 462.697 146.161 127.168 731.889 500

Hombres 1.400.433 30.545 7.747 387.417 14.928 126.801 306.354 131.589 90.947 303.780 325

Mujeres 838.820 4.278 645 190.411 2.259 5.807 156.343 14.572 36.221 428.109 175

1980 3.202.241 43.305 12.880 921.033 23.926 230.051 760.942 192.404 217.577 897.787 2.336

Hombres 1.977.638 37.081 11.922 520.113 20.267 218.230 475.047 176.211 136.034 380.894 1.839

Mujeres 1.224.603 6.224 958 300.920 3.659 11.821 285.895 16.193 81.543 516.893 497

1986 af 3.564.101 55.104 16.783 794.819 19.678 232.706 933.451 230.301 224.716 1.054.731 -

Hombres 2.198.390 43.025 14.405 487.998 16.466 221.098 562.586 206.572 143.968 501.026 -

Mujeres 1.365.7111 12.079 2.378 306.821 3.212 11.608 370.865 23.729 80.748 553.705 -

1990 af 4.324.688 61.837 20.828 1.030.909 33.438 250.141 1.097.342 284.102 322.102 1.232.695 1.294

Hombres 2.625.371 50.915 17.601 529.308 26.989 236.372 628.725 257.992 202.593 574.600 275

Mujeres 1.699.317 10.921 3.227 401.601 6.449 13.769 458.617 26.110 119.509 658.095 1.019

FUENTE: DANE, Tabulados - Encuesta Nacional de Hogares
a/ Incluye áreas metropolitanas 1990 - Nueva proyección



EMPLEO

Cuadro No. 3.9

POBLACION OCUPADA POR POSICION OCUPACIONAL SEGUN SEXO,
TOTAL SIETE CIUDADES

SEPTIEMBRE 1976 - 1980 - 1986 Y 1990

POSICION OCUPACIONAL
Aftos y -

Sexo Total Empleados Servicio Patrón o Trabajador Trabajador Sin
y obreros Doméstico Empleador por cuenta familiar sin Infonnación

propia remuneración

1976 2.239,253 1.389.743 228.743 100.348 477.188 33.030 980
Hombres 1.400.433 952.498 2.198 88.965 341.980 13.812 980

Mujeres 838.820 446.466 226.545 11.383 135.208 19.218 -

1980 3.202.241 2.011.112 216.382 127.050 177.570 66.471 3.648

Hombres 1.977.638 1.300.445 4.998 112.194 531.725 25.475 2.801

Mujeres 1.224.603 710.667 211.384 14.856 245.853 40.996 847

1986 al 3.564.101 2.237.133 217.996 134.125 916.430 58.417 -
Hombres 2.198.390 1.437.170 7.861 107.864 623.289 22.206 -

Mujeres 1.365.711 799.963 210.135 26.261 293.141 36.211 -

1990 a/ 4.324.688 2.784.759 227.801 184.221 1.071.659 56.248 -
Hombres 2.625.371 1.761.128 7.996 147.844 693.697 14.706 -

Mujeres 1.699.317 1.023.531 219.805 36.377 377.962 41.542 -

FUENTE: DANE, Tabulados Encuenta Nacional de Hogares

al Incluye áreas metropolitanas
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Cuadro No. 3.10

POBLACION DESOCUPADA POR ESTADO CIVIL SEGUN SEXO,
TOTAL SIETE CIUDADES

SEPTIEMBRE 1976 - 1980 - 1986 Y 1990

ESTADO CIVIL

Años y

Sexo Total Casado Unión Viudo Separado Soltero
Libre Divorciado

1976 258.852 56.877 9.447 3.550 10.814 78.164
Hombres 149.308 37.805 5.662 1.102 3.084 101.655

Mujeres 109.544 19.072 3.785 2.448 7.730 76.509

1980 320.799 58.554 19.585 2.621 10.904 229.135
Hombres 161.770 30.770 9.117 175 1.587 120.121

Mujeres 159.029 27.784 10.468 2.446 9.317 109.014

1986 a/ 533.906 112.055 49.448 6.099 30.292 336.012
Hombres 248.840 49,029 18,810 839 6.380 73.782

Mujeres 285.066 63.026 30.638 5.260 23.912 162.230

1990 al 491.613 100.946 55.873 4.722 32.246 297.826

Hombres 232.825 45.028 19.326 1.014 7.045 160.412

Mujeres 258.788 55.918 36.547 3.708 25.201 137.414

FUENTE: DANE, Tabulados Encuenta Nacional de Hogares

al incluye áreas metropolitanas
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Cuadro No. 3.11

POBLACION DESOCUPADA POR GRUPO PRINCIPAL
DE OCUPACION BUSCADA, SEGUN SEXO,

TOTAL SIETE CIUDADES

SEPTIEMBRE 1976 - 1980 - 1986 Y 1990

Directores Personal Comer- Trabaja. Trabaja. Trabaja. Sin
Años y Total Piniesionales y funciona Adminis, clantes y de los agrícolas y opera- Infor
Sexo y técnicos públicos trativo. vendedo- servicios y fores- rios no ma-

superiores res tales agricolas ción

1976 258.852 17.721 1.748 65.450 36.232 35.240 1.324 100.591 546

Hombres 169.163 9.182 1.303 38.579 19.226 23.770 1.324 75.233 546

Mujeres 89.689 8.539 445 26.871 17.006 11.470 - 25.358

1980 320.799 15.802 3.025 87.614 47.456 42.792 1.561 120.560 1.989
Hombres 217.777 9.591 1.944 50.706 26.951 32.811 969 92.816 1.989

Mujeres 103.022 6.211 1.081 36.908 20.505 9.981 592 27.744 -

1986 al 533.906 38.280 2.626 134.504 103.795 86.702 3.203 154.714 -
Hombres 370.850 24.231 1.926 81.812 60.456 66.624 1.765 134.036 -

Mujeres 163.056 14.049 700 52.692 43.339 20.138 1.433 30.700 -

1990 al 491.613 42.595 1.601 109.704 85.924 97.051 4.453 150.285 -

Hombres 359.274 29.226 1.502 70.737 54.488 75.656 3.361 124.304 -

Mujeres 132.339 13.369 99 38.967 31.436 21.395 1.092 25.981 -

FUENTE: DANE, Tabutados Encuenta Nacional de Hogares

a/ Incluye áreas metropolitanas
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Cuadro No. 3.12

TASAS ESPECIFICAS DE PARTICIPACION,
DESEMPLEO Y SUBEMPLEO SEGUN SEXO.

TOTAL SIETE CIUDADES

SEPTIEMBRE 1976 - 1980 - 1986 Y 1990

PARTICIPACION DESEMPLEO SUBEMPLEO
Aftos y
Saxo

Bruta Total Global Cesantes Aspirantes Total Visible invisible

1976 35.8 49.4 10.4 6.8 3.6 14.4 2.5 19.9
Hombres 47.5 67.3 9.6 7.0 2.6 16.4 1.9 14.5
Mujeres 25.6 34.4 11.5 6.4 5.1 11.1 3.5 7.6

1980 39.6 53.5 9.1 6.2 2.9 15.4 2.6 12.8
Hombres 51.6 71.7 7.5 5.7 1.8 17.3 1.9 15.4

Mujeres 29.1 38.4 11.5 6.9 4.6 12.5 3.8 8.7

1986 af 42.3 56.0 13.0 9.0 4.0 14.3 3.3 11.0
Hoinbres 53.4 72.5 10.0 9.5 2.5 15.2 2.6 12.6

Mujeres 32.6 42.1 17.1 11.1 5.0 13.0 4.4 8.6

1990 af 43.0 57.2 10.2 7.5 2.7 12.7 2.9 9.8

Hombres 53.9 73.3 8.2 6.3 1.9 13.1 2.0 17.1

Mujeres 33.2 43.3 13.2 9.2 4.0 12.1 4.1 8.0

FUENTE: DANE, Tabulados Encuenta Nacional de Hogares

al Incluye áreas metropolitanas
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Cuadro No. 3.13

POBLACION OCUPADA POR POSICION OCUPACIONAL,
SEGUN RAMA DE ACTIVIDAD Y SEXO

BOGOTA 1984, 1986, 1988, 1990

1934 1916
Pt sición Ot upacional Po lición OctpacionalRama

de Trabaja- Trabaja-

fa illa Obrero Obrero Empleado Trabaja- Patrono fadmilla Obrero Obrero Empleadt Trabarja- Patrono
sin Empleado Empleado Domée- dor emplea• sin Empleado Empleado Domés- cuenta emplea-

remune. Particular Gobierno tico ce dor remune- Particular Gobierno tico propia dor
ración ración

Agrope-
cuaria M 374 4.593 138 0 4.394 2.713 0 7.394 401 0 3.826 3.533

F 242 4.587 0 0 268 160 662 3.407 0 0 315 205
Minas y
Canteras M 0 3.187 1.270 0 147 258 0 3.422 1.271 0 201 0

F 0 945 415 0 0 0 0 1.181 0 0 0 0
Industria
Manu-
facturera M 3.526 171.514 1.574 0 32.361 12.833 1.437 181.052 432 0 28.443 20.243

F 6.746 85.370 531 0 30.636 1.938 5.681 92.757 821 0 29.944 2.847
Electricidad
agua y
gas M 0 1.775 6.178 0 259 0 0 677 4.839 0 441 0

F 0 355 937 0 0 0 0 197 853 0 0 0
Construc-
ción M 1.441 51.375 3.613 0 39.315 5.641 387 53.686 2.149 0 39.497 4.338

F 0 4.778 632 0 968 0 0 5.083 184 0 383 0
Comercio
Restaurante
y Hotel M 9.313 85.513 1.380 0 90.429 13.404 10.078 103.624 1.683 0 92.178 21.576

F 8.352 76.715 1.611 0 56.092 6.662 24.325 96.488 781 0 49.159 6.940

Transporte
y Comuni-
caciones M 693 46.683 8.480 0 24.689 1.146 368 55.203 13.130 0 19.376 2.054

F 11 8.762 3.943 0 443 459 0 5.733 3.840 0 695 202

Estableci-
mientos Fi-
nancie. M 151 52.285 1.032 0 21.812 6.129 184 59.356 12.153 0 14.020 5.325

F 402 38.567 4.971 0 5.283 365 202 41.802 8.192 0 2.846 1.258

Servicios M 1.697 62.488 73.271 3.056 43.267 8.720 1.491 88.269 74.795 1.886 46.050 7.725
F 2.429 53.196 66.511 87.602 33.721 2.720 992 64.911 68.402 87.646 30.471 1.434)
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Cuadro No. 3.13

POBLACION OCUPADA POR POSICION OCUPACIONAL,
SEGUN RAMA DE ACTIVIDAD Y SEXO

BOGOTA 1984, 1986, 1988, 1990

continuación

1983 1 e'
on•lniAnneur neinnal Bos :16n cupy::ional

Traba| | Trabaja-
dor (gg. dor Trabaja-

Rama famila Obrero Obrero isn dor Patrono famlHa Obrero Empleado dor Patron
de ein Empleado Empleade Dom6e- emplea- sin Empleado Domé> cuenta emple

actividad remune Particular Gobierno tico dor remung b/ tico propia dor
y sexo raci6n raci6n

c arl M 1.219 7.421 0 'O 3244 2.905 0 7.878 0 4.317 4.043
F 190 5.552 0 0 238 482 0 8.169 0 1.174 499

Minas y
Canteras M 0 258 3.158 0 217 0 0 8.296 0 727

F 0 851 879 0 0 0 0 2.927 0 0
industria
Manu-
facturera M 4.466 193.393 1.494 0 33.216 21.063 2.984 194.922 0 32.924 23.237

F 10.493 115.835 201 0 35.755 5.129 6.105 126.391 0 35.755 7.298
Electricidad
agua y
gas M O 608 4.976 0 0 0 0 6.000 0 0

F 0 0 648 0 0 0 0 1.428 0 232 0

Construc-
cl6n M 200 61.335 1.959 0 21.502 8.793 272 64:744 0 39.219 10.708

F 190 4.379 190 0 0 0 0 6.674 0 567 309
Comercio
Restaurante
y Hole! M 8.699 108.232 1.451 0 99.760 26.974 6.834 124.022 0 95.343 20434

F 22.533 106.067 235 0 62.886 13.661 12.267 102.336 0 56.667 5.979

Transporte
y Comuni-
caciones M 1.091 51.646 11.866 0 23.963 3.916 1.066 62.025 0 29164 1.245

F 190 4.344 4.761 0 902 190 0 15.675 D 1.271 232

Estableci-
mientos FI-
nancle. M 0 55.465 11.566 0 15.809 6.648 0 74.77 0 18.018 10.234

F 1.269 39.841 8.321 0 5.484 1.614 249 56.111 0 5.13 2.533

Servicios M 1.862 90.673 77.292 2.849 50.139 14.678 951 189306 1.398 42.994 9.827
F 1.693 74.668 70.959 83.447 47.860 4.559 1.264 147.221 88.960 40.818 0

FUENTE:OANE, Tabulados EncuestaNacional de Hogares, Etapas 44, 52, 60 y 68

al Nuevas proyecciones de población
b/Los datos no se encuentran desagregados para obreros y empleados particulares y obreros y empleados del
Goblemo
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Cuadro No. 3.14

POBLACION OCUPADA
POR POSICION OCUPACIONAL,

SEGUN NIVEL EDUCATIVO Y SEXO

BOGOTA 1984, 1986, 1988, 1990

19 14 1986
Pt sición oct Dacional Posición ocupacional

Trabaja- Trabaja-
NIVEL dor Trabaja. dor Trabaja-

mrwan familiar Obrero Obrero Empleado dor Patrono familia Obrero Obrero Empleadt dor Patrono
Y SEXO sin Empleade Empleadc Domès" cuenta emplea- sin Empleado Empleado Domés- cuenta emplea-

remune. Particular Gobierno tico propia dor remune. Particular Gobierno tico propla dor
ración ración

Ninguno
Hombres 226 8.449 766 113 8.572 255 0 6.888 369 0 6,866 184
Mujeres 744 3.400 600 7.321 9.901 0 1.237 4.811 766 9.549 6.729 0

Primaria
Hombres .106 1157.283 20.827 1.261 108.985 13.664 2.046 166.914 16.625 1.257 103.792 14.377
Mujeres 1.487 66.650 6,790 62.889 555.373 2.902 11.648 63.810 10.080 61.182 44.577 3.910

Secundaria
Hombres 111.893 229.326 45.064 1.682 100.822 20.026 10.t95 271.692 46.228 629 98.187 24.878
Mujeres 14.458 147,764 36.076 17.392 50.122 5.930 17.410 172.768 34.581 17.008 48.102 4.900

Universita.
Hombres . 1970 84.987 40279 0 37.422 16,899 1.740 107.710 47631 0 35.187 25.35
Mujeres 1595 55.846 36.095 0 12.015 3,472 1,567 70355 37.646 907 14.405 4.076

Continuación

1988 1 0
Potición ocucacional Posicón unnoinnal

Trabaja- Trabaja-
dor Trabaja" dor Trabaja-

NIVEL faminar Obrero Obrero Empleado dor Patrono famHia Obrero Obrero Empleado dor
Empleade Empleado Domés- cuente emplea- gy Empleado Empleado Domés- cuenta

remune. Particular Gobierno tico propia dor remune- Particular Gobierno tico propia

ración racl6n
Ninguno
Hombres 0 10.259 836 222 5.238 611 250 5.358 541 0 474
Mujeres 1.161 2.849 197 6.713 8.327 190 1.690 3.281 0 5.622 0

Primaria
Hombres 2.383 162570 16.373 1.809 98.399 23.234 2.658 162.430 15.078 857 22.395
Mujeres 110.564 74348 7141 54816 68.337 5.565 6.071 70.177 7.765 52.986 3.699

Secundaria
Hombres 112.190 299.325 46.342 8.18 11.953 30.845 6.807 298.489 45.656 541 25.179
Mujeres 20.578 188.117 30.802 21.088 64.746 11.242 9.927 200.175 31.240 30.103 8.965

Universitaria
Hombres 1.964 99.807 50.484 0 37.866 32.291 2.392 104.816 48.961 0 29.213
Mujeres 4.255 86.223 47.864 399 21.545 8.637 2.197 97.022 41598 0 6.660

FUENTE: DANE, Tabulados Encuesta Nacional de Hogares, Sector Informal Etapas 44, 52, 60 y 68
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SEGURIDAD SOCIAL

SEGURIDAD SOCIAL

Las estadísticas que se recogen bajo este capítulo comprenden aspectos que generalmente se
asocian a denominaciones de Seguro Social o Previsión Social y que para los propósitos de este
análisis se refieren o agrupan cuatro áreas:

- Atención de salud y subsidios en dinero, en caso de la enfermedad y el accidente común o no laboral y
la maternidad.

- Pensiones de invalidez, vejez y muerte o sobrevivientes que, en algunas ocasiones, se denominarán
también como pensiones de jubilación o antigüedad.

- Atención por riesgos profesionales que comprende cobertura con servicios de salud y auxilio monetario,
bajo la forma de subsidios y de pensiones permanentes o temporales, con ocasión de los accidentes de
trabajo y las enfermedades profesionales.

- Asignaciones familiares para compensar a los trabajadores el menor nivel de ingreso derivado del mayor
número de personas a su cargo.

En otros países, la seguridad social incluye, además, prestaciones complementarias consistentes en
guarderías infantiles, auxilios para vivienda, seguro de desempleo y otros programas de asistencia social,
especialmente en lo relacionado con atención de salud y pensiones para grupos de bajo ingreso que no
tienen acceso a los programas financiados con aportes.

Las cifras que se presentan a continuación se concentran en las cuatro áreas enunciadas, siendo de
reconocer las limitaciones existentes en el volumen y calidad de la información disponible, a la cual
deberán dedicarse, en el futuro próximo, los esfuerzos necesarios para el conocimiento adecuado del
fenómeno de la seguridad social y la promoción de los correctivos y medidas necesarios para su
mejoramiento.
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EVOLUCION HISTORICA Y DIVERSIFICACION

INSTITUCIONAL

A diferencia de otros países de Latinoamerica, especialmente Chile y Uruguay, que iniciaron, desde
principios del siglo XX, la implantación de los seguros de invalidez, vejez y muerte y de accidentes de
trabajo y enfermedad profesional, Colombia entró en forma tardía al proceso, ya que sólo hasta 1946 se
expidió la ley 90 por medio de lacual se establecieron los seguros sociales obligatorios y se creó el Instituto
Colombiano de Seguros Sociales (ICSS). Casi de manera simultánea se ordenó la creación de la Caja
Nacional de Previsión Social -CAJANAL- orientada a la protección en salud y pensiones de jubilación,
invalidez y sobrevivientes de los trabajadores al servicio del Estado, mediante la ley 6 de 1945.

A pesar de que las normas que se comentan previeron la operación de los distintos seguros económicos
y de salud, la implantación de las mismas se cumplió de manera gradual, iniciando, en 1949, el
I. C. S. S., hoy Instituto de Seguros Sociales -ISS-, la atención en salud, y sólo, hasta 1967, los seguros
económicos de invalidez, vejez y muerte (IVM), de accidentes de trabajo y enfermedad profesional (ATEP)
en 1964.

Debe anotarse que ya antes de la creación de los organismos de seguridad comentados, existía un grupo
de instituciones de esta naturalezaque protegían a ciertos grupos específicos de población con capacidad
de presión: militares, educadores y jueces entre otros. Aun en años recientes , existiendo ya organismos
especializados, se han efectuado excepciones y establecido, por medio de ley, subsistemas separados
para ciertos grupos del sector público (Caja de Previsión Social del Congreso de la República, Fondo de
Previsión del Notariado y Registro, Fondo de Previsión del Magisterio, etc.). En otros casos, los
organismos descentralizados, a través de decisiones de junta o consejos directivos, facultan la aparición
y puesta en marcha de fondos que, bajo la modalidad de cuentas sin personería jurídica, tienen a su cargo
el manejo de servicios médicos, odontológicos y de pensiones para los empleados de la Institución y sus
familiares (Fondo de Previsión Social del incora).

Así, el proceso de desarrollo de la seguridad social condujo a una multiplicidad en la gestión de la misma
para el sector público ya que, en el sector privado colombiano, existe una sola entidad, el hoy IIamado
Instituto de Seguros Sociales, ISS.

En encuesta realizada en 1991, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social estableció la existencia de
1.087 entes gestores de seguridad social, incluidas las cajas de compensación familiar. Si se excluyen del
total de entes gestores de seguridad social al ISS y a las cajas de compensación familiar, se tendría un
total de 1.004 entes gestores de seguridad social de los cuales 18 corresponderían a entidades de carácter
nacional tales como: Cajanal, Caprecom, Capresub, los fondos del Notariado y del Congreso de la
República y las cajas de previsión de las universidades (Antioquia, Valle, Industrial de Santander, etc.).
El resto de entes gestores de seguridad social corresponde a 34 cajas de previsión social departamental
y la gran mayoría (938 entes) al nivel municipal. (Ver Cuadro N9 4.1).

Estacuantificación difiere apreciablemente de la clasificación efectuada por el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística -DANE-, el cual en las cuentas del sector público colombiano incluye 76 entidades
públicas de previsión social. La diferencia entre ambos cálculos radica en que el DANE aplica criterios del
Manual de Cuentas Nacionales para tipificar como entidades de previsión aquellas que tienen autonomía
administrativa y patrimonio propio; las demás tendrán el carácter de cuenta de previsión social (Cuadro
Ne 4.1).

La multiplicidad de entes gestores de la seguridad social hace ineficiente el sistema al incrementar los
costos administrativos y crear dificultades a la continuidad del asegurado para contabilizar tiempos de
servicios cotizados con entidades diferentes. En Colombia se trató de dar solución a este último aspecto
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con la Ley 71 de 1988 que sólo entrará en vigencia en 1998, sin que ello implique la unificación en los
entes gestores de la seguridad social.

La organización de las asignaciones familiares, creada a partir de 1957, se ha encomendado a las cajas
de compensación familiar, cuya operacion administrativa funciona bajo modalidades privadas, con la
supervisión de la Superintendencia del ramo.

En la actualidad existen 67 cajas de compensación familiar, de carácter regional o local, con excepción
del subsidio familiar que maneja la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero cuya cobertura es de
carácter nacional.

Por último, existen organismos de economía solidaria como las mutuales y los fondos de empleados y
entidades del sector privado que colaboran y participan en la prestación de servicios de Seguridad Social
mediante contratos u ofreciendo servicios directamente a la población como las compañias de seguros
o de medicina prepagada.

COBERTURA DE RIESGOS Y DE POBLACION

COBERTURA DE RIESGOS

Inicialmente el Instituto de Seguros Sociales asumió la protección de los trabajadores en casos de
enfermedad general y la maternidad para la esposa o compañera del trabajador (EGM). Años más tarde,
se expandió el servicio a los riesgos derivados de accidentes de trabajo y enfermedad profesional (ATEP)
y posteriormente a los seguros de invalidez, vejez y muerte (IVM). Dada la concepción de la seguridad
social, su cobertura, ligada inicialmente a la protección de personas con vinculación laboral, se reflejó en
la existencia de grupos de población cubiertos contra todos los riesgos mientras el resto de población
carecía de protección contra cualquier riesgo.

En cuanto al sector público, ya desde el siglo pasado y principios del actual se concedieron pensiones de
jubilación a determinados grupos de funcionarios públicos, como los militares y los jueces, las cuales se
extendieron progresivamente a nuevos grupos burocráticos. En lo relacionado con la atención médico-
asistencial y de maternidad para las personas vinculadas al sector público, a partir de la expedición de la
Ley 6 de 1945 y de los decretos reglamentarios correspondientes, se crearon las bases de los mismos,
los que se suministran directamente o a través de entidades, públicas y privadas, a contrato. La norma
comentada ordenó esquemas similares a nivel departamental.

Al examinar la estructura organizacional de la seguridad social en Colombia y los riegos o contingencias
cubiertos, se establece, en algunos casos, un doble amparo de la población, ya que los afiliados al ISS
y a las entidades de previsión están, a su vez, cubiertos por las cajas de compensación familiarque también
les suministran, en ocasiones, atención básica de salud. (Cuadro No. 4.2). Aún más, algunos grupos de
población han logrado a través de la negociación colectiva ventajas particulares de protección de salud
para ellos y sus familiares, en algunos casos, que llevarían a que en su atención sanitaria, concurrieran
no solo el ISS y las Cajas de Compensación sino también servicios médicos contratados o las pólizas de
seguros médicos.

Según el Cuadro No. 4.3, en 1992, se encontraban afiliados a sindicatos y confederaciones de
trabajadores, 886.446 personas que estaban vinculadas a su vez, a las Cajas de Compensación Familiar
y al ISS y además, en ocasiones, protegidos por servicios asistenciales específicos a cargo de las
empresas.
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Por otra parte, dentro de los entes gestores de seguridad social, ocurren situaciones en que el
aseguramiento contra los riesgos derivados de accidente de trabajo y enfermedad profesional no se
encuentran debidamente tipificados, siendo asimilado su manejo al de la enfermedad general y al de
invalidez común.

COBERTURA POBLACIONAL

Teóricamente debería encontrarse afiliada a la seguridad social toda la población con vinculación laboral
en el sector público y en el privado. Esta condición de más fácil cumplimiento en el sector público por la
obligación gubernamental de brindar protección en salud y pensiones a sus funcionarios y trabajadores,
resulta, sin embargo, de menor impacto en términos de la población total dada ladimensión relativamente
menor del empleo público frente al privado.

En lo referente al último de los sectores mencionados, el proceso de implantación de seguridad social ha
sido relativamente lento, limitado en su primera etapa a los servicios de salud y a las ciudades de mayor
desarrollo económico. En las décadas más próximas se hicieron notorios esfuerzos por extender la
cobertura hacia otras regiones o grupos de población: trabajadores independientes, trabajadores
domésticos y las comunidades religiosas y el clero. Se ha ensayado recientemente, un programa de
seguro social campesino; así mismo, se ha implantado, en algunas regiones, la atención de salud en la
modalidad de medicina familiar que garantiza servicios sanitarios integrales, en todos los casos, al
trabajador, a su esposa o compañera y a los hijos hasta los 18 años. Las estadísticas del ISS muestran
crecimientos importantes en la afiliación, alrededor del 5% anual, así como en el total de la población
protegida (5%); sin embargo, los indicadores de cobertura continúan siendo reducidos. (Cuadro No. 4.4).

Debe reconocerse, no obstante, el potencial existente en la extensión de cobertura bajo la modalidad de
medicina familiar, que llevaría a que el ISS, en un plazo corto casi duplicara los indicadoresde beneficiarios
con respecto a la población total. Por otra parte, la cobertura geográfica del ISS se realiza en 310 (31.4%)
del total de los 1.020 municipios existentes en el país. Como puede observarse, se presenta una
oportunidad de difundir en mayor grado la presencia del ISS en las distintas regiones y localidades; sin
embargo, esta alternativa tendría un impacto relativamente menor en términos de los trabajadores que
se vinculen al sistema, yaque actualmentedicha entidad se encuentraoperando en las zonas y localidades
de mayor actividad económica, en los cuales actúa de manera más intensa el sector moderno de la
economía nacional.

En lo relacionado con el sector público, las cifras de afiliados y especialmente los de beneficiarios, registran
en el período reciente crecimientos reales importantes (al rededor del 4% o 5% anual). Sin embargo, en
Cajanal los afiliados han tendido a estabilizarse en algunos años debido a los retiros ocurridos en el
personal de justicia y los maestros que han pasado a otras cajas nuevas; pero esta menor dinámica se
compensa con el crecimiento de los pensionados a cargo. Situaciones similares se observan en el sector
de las comunicaciones a cargo de Caprecom. Debe anotarse finalmente que Cajanal cubre o ampara a
los trabajadores del sector público nacional y solo algunos familiares de los pensionados.

Para el resto de cajas y fondos de previsión del sector público se carece de series cronológicas que
permitan establecer la dinámica de la afiliación. En algunos de ellos, además de los servicios de salud y
pensiones para sus afiliados, se garantiza también atención sanitaria a los familiares de los afiliados
activos y de los pensionados. (Cuadros Nos. 4.22; 4.23; 4.25; 4.28; 4.29 y 4.32).

Queda finalmente por considerar los indicadores de cobertura de la seguridad social con respecto a la
población total del país y a la población económicamente activa. Para este propósito y debido a la carencia
de información consistente, es preciso acudir a fuentes diversas que no serían absolutamente
comparables debido a las entidades cubiertas, pero que dado el tamaño de las entidades que se excluyen
en uno u otro caso, no inducen a errores apreciables en las conclusiones. (Cuadro N° 4.4)
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De acuerdo con las cifras globales, en los últimos 20 años, ha ocurrido un cambio significativo en la
población total amparada por la seguridad social colombiana, estableciendo como consecuencia de dicho
proceso casi la triplicación del índice de cobertura ya que los beneficiarios han pasado de 1.6 millones en
1970 a 6.9 millones en 1990. Este incremento notable de protección se ha concentrado especialmente en
dos períodos, 1970-1975 y 1985-1990 y se explica fundamentalmente por el crecimiento de los
pensionados y de los derechohabientes.

El número de trabajadores activos afiliados presenta unadinámica menorque la de los beneficiariostotales
de la seguridad social y es esta la razón para que la cobertura de la seguridad social con respecto a la
población económicamente activa (PEA) solo se haya incrementado del 21.1% en 1970 af 27.6% en 1990.
Debe aclararse, no obstante, que en el período 1985-1990 se registró una variación apreciable en la
vinculación de los trabajadores activos al sistema que pasaron de 2.6 millones a 3.5 millones.

Las cifras de la seguridad social reflejan bajos niveles de cobertura tanto en relación con la población
económicamenteactivacomocon la población total, concretando, así, uno de los problemasfundamentales
que deben corregirse. Deben, sin embargo, reconocerse los esfuerzos y avances logrados en períodos
recientes, especialmente en el caso del ISS; pero debe igualmente registrarse que el éxito de los
programas de extensión de cobertura resulta condicionado por la ruptura del esquema tradicional de la
afiliación de personas con vinculación laboral (trabajadores) y la apertura a otros grupos de población aún
con subsidio gubernamental que compense su imposibilidad de asumir totalmente el costo de la cotización
requerida.

Por otra parte, en el sector público y privado existe, como se explicó antes, un campo promisono en
términos de la extensión de la protección de salud bajo la modalidad de medicina a la familia que cubriría
al cónyuge y a los hijos hasta los 18 años de edad.

COBERTURA REGIONAL

La seguridad social presenta una amplia variación en la cobertura de la población de los distintos
departamentos del país, con un rango de variación que va del 88.3% de cobertura en San Andrés (Isla)
a sólo el 4.0% en Vaupés. En general puede observarse que los niveles de cobertura resultan superiores
al 20 % en las zonas de mayor desarrollo relativo, llegando, en los casos de Cundinamarca y Atlántico,
al 30% de la población total correspondiente; sin embargo, en Antioquia y Valle, la cobertura de su
población resulta bastante inferior a la de los dos departamentos señalados anteriormente, con unos
indicadores del 20.4 % y 23.6% respectivamente. (Cuadro N 4.5).

En los departamentos de desarrollo intermedio, las coberturas se localizan en rangos comprendidos entre
el 10% y el 25% de la población correspondiente. Finalmente, las zonas de menorcobertura corresponden
a los antiguos Territorios Nacionales (exceptuados San Andrés y Amazonas), en ellos los indicadores, con
dificultad superan el 5% y están explicados de manera exclusiva, por la actuación de Cajanal y de las Cajas
de Previsión Seccional ya que el ISS no tiene presencia en dichas regiones.

FINANCIAMIENTO

RECURSOS FINANCIEROS

Existen distintas alternativas para el financiamiento de la seguridad social:
1) Financiamiento con recursos de la Tesorería General del Gobierno y en este caso, se esperaría que la
cobertura de la seguridad social fuera universal para todos los miembros de la sociedad.
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2) Contribuciones de destinación especial, con lo cual los servicios estarían disponibles sólo para quienes
hayan aportado y estén debidamente afiliados al sistema.

3) Ingresos provenientes de otras fuentes: venta de servicios, rendimientos de inversiones, rentas, etc.

En el caso colombiano los recursos para la seguridad social se obtienen fundamentalmente a través de
las cotizaciones sobre el salario de los asegurados. Dichas cotizaciones se realizan, en los porcentajes
definidos por la ley, en forma conjunta por el trabajador y el empleador. Inicialmente en el caso del Seguro
Social se estableció un aporte estatal que no se cumplió.

Hoy, el ISS se encuentra financiado básicamente con aportes obrero-patronales y con los rendimientos
de las inversiones y de los excedentes de liquidez; se cuenta, además, con un pequeño aporte
gubernamental para cubrir el subsidio para los empleados del servicio doméstico.

En el sector público, el financiamiento es menos claro, disponiéndose de aportes de los empleados en
5.0% sobre los sueldos para los gastos de salud y un aporte patronal del 3% para pensiones y 5.0% para
salud. Los empleados no contribuyen a la formación de su pensión. En las Fuerzas Armadas y la Policía
Nacional, a los afiliados se les descuenta el 8.0% y el 5.0% respectivamente, para financiar las pensiones;
sin que aporten para los servicios de salud. (Ver Cuadro N° 4.6).

Como latinanciación de las entidades públicas nacionales de previsión social resulta insuficiente, el déficit
resultante es cubierto con recursos del Estado. En algunas ocasiones, el aporte estatal resulta reducido
frente a los requerimientos del gasto pensional, lo cual ocasiona retrasos en el reconocimiento y pago de
las pensiones. Esta situación es más notoria en el caso de Cajanal.

La ejecución presupuestal del ISS revela que su financiamiento proviene casi en un 100% de recursos
propios, de los cuales el 75% es el resultado de los aportes o cotizaciones obrero-patronales, y el resto
(25%) se origina en rendimientos de inversiones y de los excedentes de liquidez. En las entidades de
previsión del sector público, el peso relativo de las cotizaciones resulta menor y corresponde
aproximadamente al 25% de los ingresos totales de Cajanal y del 50% de los recursos de Caprecom. En
la Caja de Retiro de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional la financiación proveniente de cotizaciones
y otros recursos propios fluctúan al rededor del 20 al 25% de los ingresos totales.

SISTEMAS FINANCIEROS

De acuerdo con las normas vigentes, en el ISS, el seguro de EGM dispone de un régimen de "reparto
simple" que establece que los ingresos del año deben financiar suficientemente los gastos del mismo año.
En ATEP, el régimen financiero es el de reparto simple con capitales de cobertura para absorber en cada
año los gastos de salud y los capitales necesarios para las pensiones que se reconozcan en dicho período.
En cuanto a IVM, su régimen de prima móvil con reservas no fue acogido en la práctica, lo que condujo
a la desfinanciación de dicho seguro y por tanto a la necesidad de adoptar medidas que garanticen hacia
el futuro la liquidez necesaria del sistema.

En elsector público, se ha carecido tradicionalmente de regímenes financieros claros, especialmente en
la parte de pensiones. Esta situación resulta agravada por la carencia de contribuciones de los afiliados
para la formación y financiación de las pensiones, que, de esta manera, se convierten en un costo fiscal
puro. Esta situación resulta común en casi todas las instituciones públicas y en los distintos niveles
gubernamentales: nacional, departamental y municipal y reclama una pronta solución. (Cuadro No. 4.6)



SEGURIDAD SOCIAL-

SITUACION FINANCIERA

La comparación de los ingresos y gastos de la ejecución presupuestal de las entidades de seguridad social
determina que en el ISS, en años anteriores a 1986, ocurriera déficit en el seguro de salud. En el seguro
de ATEP, los resultados han sido de adecuado equilibrio financiero entre los ingresos y gastos
correspondientes. Finalmente, en IVM, las demoras ocurridas en el ajuste de las cotizaciones han llevado
en dos ocasiones (1985 y 1992) a que el ISS se haya colocado al borde de un déficit de tesorería para el
pago cumplido de las pensiones. (Cuadros Nos. 4.18 a 4.21).

El ajuste de la cotización para IVM que comienza a regir a partir del 1° de enero de 1993, resuelve la
situación financiera de pensiones hasta finales de la presente década, debiendo preverse desde ya las
medidas y cambios necesarios que den estabilidad a mediano y largo plazo.

En el sector público, las entidades responsables carecen de los recursos propios para el cumplimiento de
la función asignada, especialmente en lo relacionado con el pago de pensiones, Como ya se explicó, en
estas entidades el déficit se cubre con aportes del presupuesto nacional que presentan una tendencia
creciente dado el comportamiento y la tendencia de crecimiento de los pensionados del sector público.
(Cuadros Nos. 4.27; 4.31 y 4.32).

LAS ASIGNACIONES FAMILIARES

A partir de 1957, se implantó en Colombia el sistema de Compensación Familiar. Este régimen de subsidio
orientado a favorecer a los trabajadores con cargas familiares, se organizó dentro de criterios de
administración privada y debe cubrir, de acuerdo con la reglamentación vigente, a los trabajadores
asalariados.

Los programas iniciales de subsidio en dinero al trabajador por cada uno de los hijos a su cargo, se han
ampliadoprogresivamenteparacubrirotrasáreascomo lasde:salud, recreación, educación, capacitación,
vivienda, nutrición y crédito de fomento. (Cuadros Nos.4.35 y 4.38).

En 1990, la cobertura del sistema de compensación familiar fue del 15.8% sobre el total de la población
colombiana y del 18.3% sobre la población económicamente activa (PEA); estas cifras resultan inferiores
alasdellSSque,enelperíodoanalizado, registrócoberturasdel20.9%sobre lapoblacióntotalydel27.6%
sobre la PEA. De acuerdo con las normas legales, la población objetivo del ISS y de las cajas de
compensación es la misma. Las cifras de afiliados y beneficiarios del sistema de subsidio familiar revela
una dinámica inferior a la del ISS; mientras en éste la tasa de crecimiento de afiliados y beneficiarios es
superior al 5% anual, en el subsidio familiar asciende a cerca de 3.0% anual promedio. (Cuadro N°. 4.33).

Desde el punto de vista de los programas a cargo de las cajas de compensación familiar, el mayor volumen
de recursos ($80.688.6 millones) se destinó, en 1991, a lacancelación de los subsidios en dinero a aquellos
trabajadores con mayor número de cargas familiares (personas a cargo).

Siguen en orden de importancia, los programas de salud ($23.299.4 millones) y recreación ($11.346.4
millones) y finalmente los de educación, formación y capacitación. Como se mencionó antes, en algunas
ocasiones, existe duplicidad en los servicios de salud a cargo del ISS y los del sistemas de subsidio familiar;
sin embargo, dicha situación sólo ocurre en la parte de atención básica. En las zonas donde no existe el
ISS o donde éste no tiene atención en salud bajo la modalidad de medicina familiar, las cajas de
compensación suplen o complementan al primero. (Cuadros Nos. 4.35 y 4.38).
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En lo referente al subsidio en dinero, existen amplias diferencias en el monto cancelado por las diferentes
cajas de compensación. Esta situación se deriva de la menor capacidad económica de las regiones y de
los aportantes a las diferentes cajas y a la carencia de un fondo general de compensación familiar a nivel
de todo el país.

Dado el sistema de organización y administración del subsidio familiar bajo esquemas de administración
privada, este grupo de entidades dispone de un mayor potencial de cobertura y ampliación de servicios
de salud que el ISS, por no estar sujeto, como este último, a las reglamentaciones de plantas de personal,
contratación y presupuestación pública.

PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS

De los aspectos comentados se deñvan conclusiones de baja cobehura, proliferación institucional,
debilidad financiera, falta de aportes para pensiones en el sector públic'o que, asociados a las limitaciones
existentes en la oportunidad y eficiencia de los servicios de salud del sistemade previsión social y del ISS,
conducen a plantear modificaciones importantes del esquema vigente, complementando las que se han
producido a partir de las reformas ocurridas desde 1967 que, en la mayoría de las veces, han tendido más
a modificaciones en las instituciones que en el sistema total de la seguridad sociaL

En este sentido las reformas que se promuevan en la seguridad social colombiana deberán velar
prioritariamente por una ampliación de cobertura que evite la concentración de privilegios en grupos muy
reducidos de la población. Por otra parte, la insuficiencia financiera del sector público y el privado para
asumir a mediano plazo los pagos pensionales reclama medidas que aseguren la estabilidad económica
y financiera del sistema, con una visión clara de los efectos derivados de la transición demográfica y de
la necesidad de racionalización de los beneficios pensionales. Finalmente, los problemas de oportunidad,
sobreutilización, deshumanización y falta de calidad de los servicios de salud exigen una reorganizacion
del sistema actual. Sólo una visión integral de los aspectos comentados y una voluntad política clara
podrán garantizar una solución satisfactoria a la necesidad de protección de los diferentes grupos de la
sociedad.
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Cuadro No. 4.1

DISTRIBUCION DE LOS ENTES GESTORES DE LA
SEGURIDAD SOCIALSEGUN SECCIONES DEL PAIS - 1990

Naturaleza de las Entidac es

SECCIONES DEL PAIS Nacional Depar- Municipal Cajas de Total
tamental Compensación Entidades

Antioquia 1 2 123 6 132
Atlántico i 23 4 28
Bolívar 1 32 2 35
Boyacá 1 122 1 124
Caldas 1 25 3 29
Caquetá 1 14 1 16
Cauca 1 1 34 1 37
Cesar 1 21 1 23
Córdoba 1 25 1 27
Cundinamarca i 114 1 116
Chocó 1 2 19 2 24
Huila 1 37 2 40
La Guajira 1 9 1 11
Magdalena 1 18 1 20
Meta 1 22 1 24
Nariño 1 55 1 57
Norte de Santander 1 36 3 40
Quindío 1 12 2 15
Risaralda 1 14 1 16
Santander 1 1 84 4 90
Sucre - 24 1 25
Tolima 1 46 6 53
Valle del Cauca 1 1 43 18 63
Arauca 1 - - 1
Amazonas 1 1 1 3
Casanare 1 - - 1
Guainfa 1 - - 1
Guaviare 1 - - 1
Putumayo 1 - 1 2
San Andrés y Providencia 1 - 1 2
Vaupés 1 - - 1
Vichada 1 - - 1
Bogotá, D.E. 13 1 - 15 29

TOTAL 18 34 953 82 1.087

FUENTE: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social - Directorio de Entes Gestores de la Seguridad Social.
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Cuadro No. 4.2
ESOUEMA ORGANIZACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA -

CONTINGENCIAS O RIESGOS AMPARADOS, SEGUN ENTIDADES
1992

Contingencias o Riesgos Amparados

Enfermedad Accidentes de Invalidez, vejez Asignaciones
Entidades general y trabajo y enferme- y pensiones de familiares

maternidad i dad profesional sobrevivientes

instituto de los Seguros Sociales,
ISS (Trabajadores Sector Privado) X X X -

Caja Nacional de Previsión Social
(Empleados Públicos Nacionales)
CAJANAL X X X -

Ministerio de Salud X
Caja de Previsión Social de
Comunicaciones - CAPRECOM X X -

Caja de Previsión de la
Superbancaria - CAPRESUB X - X -

Caja de Previsión Social de
Sociedades Anónimas
CORPORANONIMAS X X -

Cajas de Previsión Social de las
Universidades (Nacional, Antioquia,
Valle, Chocó, Cauca y Santander) X X -

Caja de Previsión Social del
Banco Central Hipotecario X X -

Fondo Social Ferroviario X X X -

Fondo de Previsión Social del
Congreso X

Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio X
Fondo de Previsión Social de No-
tariado y Registro - FONPRENOR X

Caja de Retiro de las Fuerzas
Armadas X

- X -

X

X -

- X -

Hospital Militar Central X

Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía X - X

Hospital de la Policía X

Departamentos X X -

Municipios X X -

Cajas de Compensación Familiar X - - X

FUENTE: Ministerio de Tratajo y Seguridad Social
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Cuadro No. 4.3

POBLACION AFILIADA POR CONFEDERACION,
SEGUN CALSE DE SINDICATO

1989 Y 1992

Clase de 1989 1992
SindicatO CUT CGT CTC CTDC INDEP. TOTAL CUT CGT CTC CTDC INDEP. TOTAL

EMPRESA 232.349 15.473 29.352 51.773 66.957 395.904 236.343 15.060 30.354 51.069 65.373 398.199
GREMIAL 210.094 9.599 35.925 21.353. 69.103 346.074 202.973 11.366 27.413 18.900 76.792 337.444
INDUSTRIA 61.237 9.397 3.043 21.725 39.594 134.996 91.043 10.427 3.198 17.217 25.844 147.729
OFIC. VARIOS 373 354 835 1.619 3.181 303 209 1.947 29 586 3.074

TOTALES 504.053 34.823 69.155 94.851 177.273 880.155 530.662 37.062 62.912 87.215 168.595 886.446

FUENTE: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Notas: CUT, Confederación Unitaria de Trabajadores

CGT, Confederación General de Trabajadores
CTC, Confederación de Trabajadores de Colombia
CTDC, Confederación de Trabajadores de Colombia
INDEP, Independientes.

Cuadro No. 4.4

COBERTURA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
1970 - 1990

Miles

Población Población Asegurados Cobertura %

Afios Total Económica- Afiliados Total Población
mente Activa Beneficiarios Total PEA

(PEA)
1970 20.875 5.980 1.260 1.568 7.5 21.1
1975 23.502 7.186 1.701 2.733 11.6 23.7
1980 25.892 8.855 2.325 3.925 15.2 26.3
1985 28.624 10.731 2.597 4.594 16.0 24.1
1990 32.978 12.568 3.476 6.886 20.9 27.6

FUENTE: World Bank, Colombia: Social Security Review, 1987
Instituto de Seguros Sociales, Informe Estadístico 1991

Nota: Los datos de población económicamente activa (PEA) se tomaron de Naranjo, Carlos Alberto, Régimen de
IVM - Una propuesta de cambio -abril de 1992.
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Cuadro No. 4.5

COBERTURA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, SEGUN SECCIONES DEL PAIS
1989

Derecho- Total Cobertura %
Secciones del País Afiliados Pensionados habientes Beneficiarios Benef. Pobl.

Total

Amazonas 2.152 100 2.252 4.307 14.4
Antioquia 503.682 59.823 229.829 793.334 20.4
Arauca 4.145 152 27 4.324 6.2
Atlántico 155.156 13.050 261.108 429.314 30.0
Bolívar 86.663 5.952 30.930 123.545 10.3
Boyacá 67.141 9.148 81.509 157.798 14.4
Caldas 85.202 11.812 48.033 145.047 17.3
Caquetá 9.559 556 2.336 12.451 5.8
Casanare 1.506 50 33 1.589 1.4
Cauca 51.027 6.554 56.750 114.331 14.4
Cesar 25.071 1.169 34.614 60.854 10.4
Córdoba 24.106 1.257 13.257 38.620 4.2
Cundinamarca 1.073.695 91.777 428.500 1.593.972 29.7
Choc6 10.174 455 5.712 16.341 6.7
Guainía 552 33 1.310 1.895 21.1
La Guajira 23.417 608 27.793 51.818 20.3
Guaviare 697 22 767 1.486 4.2
Huila 42.770 4.504 21.763 69.037 10.6
Magdalena 41.485 4.921 54.980 101.386 13.2
Meta 36.284 2.186 48.853 87.323 21.2
Nariño 41.106 5.208 38.865 85.179 8.4
Norte de Santander 53.442 6.146 75.116 134.704 15.2
Putumayo 4.171 296 1.829 6.296 5.3
Quindío 34.844 5.137 52.683 92.664 24.5
Risaralda 80.907 .10.502 28.669 120.078 19.2
San Andrés y Providencia 10.546 394 20.846 31.786 88.3
Santander 123.493 12.988 59.889 196.370 13.7
Sucre 29.927 1.479 3.541 34.947 6.6
Tolima 67.457 9.190 41.831 118.478 11.3
Valle del Cauca 426.580 53.200 191.271 671.051 23.6
Vaupés 609 42 104 755 4.0
Vichada 610 50 - 660 4.7

Total Regional 3.118.176 318.761 1.864.803 5.301.740 -

Cajas Orden Nacional 234.649 100.696 195.686 531.031 -

Total Nacional 3.352.825 419.457 2.060.489 5.832.771 20.9

FUENTE: Contraloría General de la República - La Reforma de la Seguridad Social en Colombia - Una Aventura
Económica. Bogotá, 1992.

Nota: Se incluyen: Instituto de Seguros Sociales , Cajanal, y las Cajas Departamentales y Municipales de Previsión
Social.
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Cuadro No. 4.6

CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL POR
TIPO DE SEGURO SEGUN ENTIDADES

1992
Seguro o Contingencia

Entidad Salud y Maternidad Pensiones Comentarios

I.S.S· 7%sobresalarioen medicinaclásica 6.5% para Invalidez, Vejez Las cotizaciones se distri-
12% sobre salario en medicina fa- y Muerte - IVM y buyen así: el empleador
miliar 0.42-6.0% para Accidentes de paga el 67% y el trabaja-

Trabajo y Enfermedad Pro- dor et 33%. En ATEP toda
fesional - ATEP la contribución está a car-

go del empleador.

Cajanal Trabajador 5% sobre salario Empleador 3% salario El Gobierno Nacional cu-
Empleador 5% sobre salario Trabajador no aporta bre el valor no financiado

de la carga pensional.

Capresub y Trabajadores y Pensionados No hay aporte de los tra-
Caprecom 5%sobre salario o pensión bajadores. El empleador cu-

bre totalmente el costo presta-
cional correspondiente.

CajadeRetirodelas Lasprestacionesasistencialesestán El personal activo contribuye El Presupuesto Nacional
Fuerzas Militares a cargo del Tesoro Público. No hay con el 8% del sueldo básico. asume faltantes de pen-

aportes de los afiliados activos siones.

Caja de Sueldos de No hay aportes de los El personal activo contribuye El valor de los servicios de
la Policía Nacional activos para salud con el 8% del sueldo básico, salud de los activos y los

faltantesdepensionesson
asumidas por el Presu-
puesto Nacional.

Corporación Social No hay aportes No hay aportes Entidad con personería
de la Superinten- jurídica otorgada por el
dencia de So- Ministerio de Gobierno.
ciedades

5% del salario o de la pensión No existe una separación
Fondo Nacional de como aporte del trabajador. clara de los ingresos.
Prestaciones Socia El empleador aporta el 8% ' '
les del Magisterio sobre los salarios

10% de las asignaciones de los Noexisteseparaciónclara
Fondo de Previsión Congresistas. 5% de los sueldos de (-) de los ingresos.
Social del Congreso los empleados del Congreso.
de la República 5% de las Pensiones

Fondo de Pasivo Trabajadores: 3.5% del salario. El Gobierno Nacional
Social de Ferrocarri~ Pensionados: 5% de la pensión (-) cubre déficit.
1es Nacionales

Fondo de Previsión 5% de los ingresos líquidos No existe separación
Social de Notariado de los Notarios. 7% sobre ingreso (-) de ingresos.
y Registro . de los empleados. 10% de los in-

presos de la Superintendencia.

FUENTE: Contraloria General de la República - La Reforma a la Seguridad Social en Colombia, 1992.
(-): No aplica.
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SEGURIDAD SOCIAL

Cuadro No. 4.7

AFILIADOS, PENSIONADOS Y BENEFICIARIOS DEL INSTITUTO DE
SEGUROS SOCIALES 1949 - 1991

Total de
Años Afiliados Pensionados Beneficiarios

1949 45.679 - 59.392
1950 100.857 - 136.071
1951 129.016 - 176.135
1952 146.267 - 199.662
1953 168.094 - 229.453
1954 188.384 - 256.224
1955 299.959 - 407.825
1956 317.348 - 434.066
1957 326.349 - 448.145
1958 333.201 - 458.567
1959 353.294 - 484.082
1960 384.653 - 530.487
1961 407.693 - 563.772
1962 434.094 - 596.546
1963 454.109 - 627.392
1964 472.961 - 654.745
1965 483.143 - 661.901
1966 537.395 - 738.648
1967 586.118 - 835.134
1968 635.993 - 894.445
1969 730.260 - 1.033.247
1970 870.173 - 1.200.564
1971 943.483 7.324 1.318.004
1972 1.046.199 12.709 1.450.436
1973 1.133.723 17.385 1.580.395
1974 1.188.294 22.489 1.629.833
1975 1.245.998 28.362 1.706.067
1976 1.440.529 35.652 2.138.669
1977 1.556.098 43.354 2.321.457
1978 1.672.415 50.647 2.492.745
1979 1.739.911 58.039 2.601.464
1980 1.803.891 65.457 2.686.610
1981 1.856.524 77.226 2.753.733
1982 1.899.040 87.826 2.766.745
1983 1.901.700 101.594 2.849.653
1984 1.943.016 118.947 2.938.515
1985 1.988.011 132.514 3.088.573
1986 2.123.163 144.763 3.288.042
1987 2.257.727 159.572 3.475.230
1988 2.495.321 182.017 3.874.801
1989 2.603.450 203.746 4.049.110
1990 2.724.340 222.396 4.704.274
1991 2.876.901 237.271 5.044.631

FUENTE: Instituto de Seguios Sociales
Nota: Los Seguros Económicos se iniciaron a partir de 1968 y las primeras pensiones solo se reconocieron a patir de 1971
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Cuadro No. 4.8

NUMERO DE EMPRESAS Y AFILIADOS AL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES
SEGUN RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA

1975 - 1980 - 1983 Y 1990

1975 1980 1983al 1990

Acat dadde Económica Empresas Afiliados Empresas Afiliados Empresas Afiliados Empresas Afiliados

Agricultura, Silvicultura,
Caza y Pesca 20.974 112.526 123.376 129.406 22.343 121.264 26.144 182.670

Industrias Extractivas 396 9.055 508 10.631 662 12.861 915 18.058
Industria Manufacturera 22.786 502.802 30.354 628.632 34.423 567.735 43.460 710.663
Construcción 2.557 45.480 4.114 71.445 5.295 82.680 8.629 97.042
Electricidad, Gas, Agua
y Servicios Sanitarios 301 19.829 425 26.314 496 29.397 757 29.787

Comercio 30.523 308.033 41.142 429.731 46.669 439.122 68.425 598.206
Transportes, Bodegas
y Comunicaciones 5.556 73.918 7.279 104.939 8.606 108.402 14.554 142.677

Servicios prestados
al público 24.702 222.989 35.003 350.385 44.022 417.074 61.802 644.396

Actividades mal
designadas 1.958 35.391 2.694 52.408 2.979 58.795 70.626 300.841

Total General 109.753 1.330.023 144.895 1.803.891 165.495 1.837.330 295.312 2.724.340

FUENTE: Instituto de Seguros Sociales

al No se dispone de información para 1985



SEGURIDAD SOCIAL

Cuadro No. 4.9

DISTRIBUCION DE LOS AFILIADOS POR SEXO, PENSIONADOS Y
BENEFICIARIOS DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES,

SEGUN SECCIONALES

1991

Seccionales AFILIADOS Derecho- Total

A CT I VOS Pensionados habientes Beneficiarlos

Hombres Mujeres Total

Amazonas 433 372 805 - 2.093 2.898

Antioquia 316.584 199.957 516.541 54.553 189.402 760.496

Atlántico 94.115 52.039 146.154 10.585 346.206 502.945
BolívaÎ 45.360 24.914 70.274 3.994 23.058 97.326
Boyacá 30.215 12.928 43.143 4.770 99.859 147.772

Caldas 42.052 23.794 65.846 8.001 49.251 123.098
Caquetá 2.451 1.739 4.190 34 1.107 5.331

Cauca 21.298 9.248 30.546 3.066 82.291 115.903

Cesar 12.812 6.104 18.916 525 48.013 67.454
Chocó 1.665 1.434 3.099 94 9.665 12.858
Córdoba 12.187 6.108 18.295 489 17.910 36.694
Cundinamarca 618.323 463.420 1.081.743 69.538 310.579 1.461.860

La Guajira 10.809 4.763 15.572 109 34.850 50.531

Huila 20.457 11.538 31.995 1.587 25.421 59.003
Magdalena 27.448 9.817 37.265 2.843 99.620 139.728

Meta 19.349 8.213 27.562 956 65.450 93.968

Nariño 15.919 9.670 25.589 1.914 47.504 75.007

Norte de Santander 22.005 14.325 36.330 2.140 86.038 124.508
Quindfo . 18.888 10.084 28.972 4.192 60.625 93.789

Risaralda 45.307 28.873 74.180 9.062 25.908 109.150
San Andrés y

Providencia 3.926 3.683 7.609 144 10.454 18.207

Santander 60.199 44.985 105.184 6.245 40.904 152.333
Sucre 6.421 3.491 9.912 215 3.136 13.263
Tolima 31.450 17.238 48.688 3.878 94.315 146.881
Valle del Cauca 267.864 160.627 428.491 48.337 156.800 633.628

Total Nacional 1.747.537 1.129.364 2.876.901 237.271 1.930.459 5.044.631

FUENTE: Instituto de Seguros Sociales
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SEGURIDAD SOCIAL-

Cuadro No. 4.10

AFILI 4DOS POR RANGO

DE SALARIOS Y SEXO, SEGUN CATEGORIA
1990 - 1991

1990 1991

CAT RANGO DE SALARIOS HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL

20 38.040 a 44.039 147.980 103.964 251.944 - - -
21 44.040 a 50.699 719.747 531.527 1.251.274 - - -
22 50.700 a 57.959 95.139 63.678 158.317 800.802 615.174 1.415.976
23 57.960 a 65.939 99.621 59.494 159.115 124.728 92.046 216.774
24 65.940 a 74.579 73.202 39.766 112.968 90.434 60.227 150.661
25 74.580 a 83.999 68.852 35.680 104.532 91.340 56.363 147.603
26 84.000 a 94.139 55.059 25.659 80.718 72.266 42.256 114.522
27 94.140 a 105.119 53.971 25.242 79.213 72.794 39.739 112.173
28 105.120 a 116.879 41.881 17.732 59.613 47.259 23.714 70.973
29 116.880 a 129.539 40.045 17.988 58.033 49.924 24.201 74.125
30 129.540 a 143.039 33.688 12.844 46.532 44.876 21.346 66.222
31 143.040 a 157.499 31.169 11.827 42.996 45.044 21.470 66.514
32 157.500 a 172.859 27.343 9.819 37.162 34.103 14.154 48.257
33 172.860 a 189.239 18.903 6.863 25.766 29.525 11.715 41.240
34 189.240 a 206.579 17.023 6.385 23.408 29.181 11.716 40.897
35 206.580 a 224.999 11.219 4.069 15.288 19.886 7.572 27.458
36 225.000 a 244.439 9.909 3.285 13.194 17.582 6.570 24.152
37 244.440 a 265.019 10.461 3.035 13.496 16.145 6.154 22.299
38 265.020 a 286.679 6.762 1.917 8.679 10.524 3.861 14.385
39 286.680 a 309.539 7.316 1.878 9.194 11.639 4.071 15.710
40 309.540 a 333.539 5.820 1.386 7.206 8.655 2.902 11.557
41 333.540 a 358.799 5.228 1.087 6.315 7.537 2.317 9.854
42 358.800 a 385.259 3.733 813 4.546 6.006 1.791 7.797
43 385.260 a 413.039 3.489 696 4.185 6.337 1.721 8.058
44 413.040 a 442.079 2.565 518 3.083 4.465 1.174 5.639
45 442.080 a 472.499 2.360 481 2.841 4.135 999 5.134
46 472.500 a 504.239 2.299 425 2.724 4.016 902 4.918
47 504.240 a 537.419 1.439 279 1.718 2.586 607 3.193
48 537.420 a 571.979 1.375 201 1.576 2.424 550 2.974
49 571.980 a 608.039 1.250 170 1.420 2.228 480 2.708
50 608.040 a 645.539 849 141 990 1.478 294 1.772
51 645.540 y más 5.515 622 6.137 11.853 1.745 13.598

Sistema ALA 79.394 50.263 129.657 78.805 50.852 129.657

TOTAL 1.684.606 1.039.734 2.724.340 1.748.577 1.128.324 2.876.901

FUENTE: Instituto de Seguros Sociales
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Cuadro No. 4.11

PORCENTAJE (%) DE AFILIADOS POR SEXO Y SECCIONALES DEL
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

SEGUN RANGOS DE SALARIO MINIMO
DICIEMBRE 1991

RANGOS DE 21 SECCIONALES CUNDINAMARCA ANTIOGUIA VALLE ATLANTICO TOTAL NACIONAL

SALARIO MINIMO Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres total
%%%%%%%%%%%%%

Afiliados hasta
Un salario mínimo 53,83 61,48 45,46 56,35 46,34 54,19 44,21 54,55 51,56 60,92 47,96 57,09 51,54
Dos
salarios mínimos 27,80 27,42 31,00 28,97 31,19 30,88 30,89 31,37 25,23 25,49 29,87 29,14 29,59
Tres
salarios mínimos 9,10 6,87 10,00 7,32 11,47 8,56 11,86 7,58 12,04 8,69 10,42 7,53 9,29
Cuatro
salarios mínimos 4,28 2,32 4,76 3,11 4,98 3,02 5,15 3,16 4,23 2,19 4,71 2,88 3,99
Cinco
salarios mínimos 1,69 0,82 2,27 1,36 1,80 1,24 2,31 1,23 1,93 1,01 2,02 1,18 1,69
Seis
salarios mínimos 1,44 0,58 2,16 1,25 1,55 1,02 2,11 1,04 2,04 0,83 1,85 1,01 1,52
Siete
salarios mínimos 0,58 0,20 0,99 0,50 0,70 0,36 0,94 0,38 0,78 0,32 0,81 0,38 0,64
Ocho
salarios mínimos 0,43 0,13 0,80 0,36 0,55 0,26 0,73 0,26 0,82 0,21 0,65 0,27 0,50
Nueve
salarios mínimos 0,28 0,07 0,67 0,25 0,43 0,17 0,55 0,17 0,39 0,14 0,49 0,18 0,37
Diez
salarios mínimos 0,09 0,02 0,22 0,08 0,13 0,06 0,17 0,05 0,13 0,02 0,15 0,06 0,12
Más de diez
salarios mínimos 0,48 0,09 1,68 0,45 0,86 0,23 1,08 0,23 0,84 0,17 1,08 0,28 0,77

Subtotal, Cotizantes
por Categorías 1090,00 100,0306 10 0 1001,0605 1103 0 1 ,00 11000 00 100,00 1 070 1 00 0,W 0,¾ 0 0

FUENTE: Instituto de Seguros Sociales

a/Se desconocen los rangos de salario de los Afiliados del Sistema ALA.

NOTA: Salario Mínimo Legal $52.720 (año 1991)



Cuadro No. 4.12

PENSIONADOS
EN LOS SEGUROS DE IVM Y ATEP DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

1971 - 1991

PENSIONADOS EN EL SEGURO DE IVM PENSIONADOS EN EL SEGURO DE ATEP ToTAL
AÑOS inval. Incr. Vejez Incr. Muerte incr. Total Incr. Inval. Incr. Muerte Incr. Total in IVM y INCREMEN% i % % % % % % ATEP %

1971 S.I. S.I. S.I S.I S.I. S.I. 5.613 S.I. S.I. S.I. S.I. 1.711 7.324
1972 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. 10.586 88,7 S.I. S-l. S.I. S.I. 2.123 24,1 12.709 73,5
1973 S.I. S.I. S.t. S.I. S.I. S.I. 14.889 40,7 S.I. S.t. S.I. S.I. 2.496 17,6 17.385 36,8

1974 S.I. S.l. S.I. S.I. S.I. S.l. 19.611 31,7 S.I. S.I. S.I S.I. 2.878 15,3 22.489 29,4
1975 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. 24.952 27,2 S.I. S.I. S.I. S.I. 3.410 18,5 28.362 26,1
1976 S.I. S.I. S.I. S.l. S.I. S.I. 31.654 26,9 S.I. S.I. S.I. S.I. 3.998 17,2 35.652 25,7

1977 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. 38.643 22,1 S.I. S.I. S.I. S.I. 4.711 18,8 43.354 21,6
1978 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. 45.364 17,4 S.I. S.I. S.I. S.I. 5.283 12,1 50.647 16,8
1979 S.I. S.I. S.I. S.l. S.I. S.I. 52.169 15,0 S.I. S.I S.I. S.I. 5.870 11,1 58.039 14,6

1980 6.042 S.I. 34.832 S.I. 17.933 S.I. 58.807 12,7 S.L S.I. S.I. S.I. 6.650 13,3 65.457 12,8
1981 7.075 17,1 40.946 17,5 21.542 20,1 69.563 18,3 4.450 S.I. 3.213 S.I. 7.663 15,2 77.226 18,0
1982 8.130 14,9 47.352 15,6 23.858 10,8 79.340 14,1 4.950 11,2 3.536 10,1 8.486 10,7 87.826 13,7
1983 9.030 11,1 56.143 18,6 27.281 14,4 92.454 16,5 5.313 7,3 3.827 8,2 9.140 7,7 101.594 15,7
1984 10.141 12,3 67.666 20,5 31.067 13,9 108.874 17,8 5.840 9,9 4.233 10,6 10.073 10,2 118.947 17,1
1985 10.855 7,0 76.368 12,9 34.547 11,2 121,770 11,8 6.237 6,8 4.507 6,5 10.744 6,7 132.514 11,4
1986 11.579 6,7 83.813 9,8 37.960 9,9 133.352 9,5 6.581 5,5 4.830 7,2 11.411 6,2 144.763 9,2
1987 12.587 8,7 93.612 11,7 41.291 8,8 147.490 10,6 7.027 6,8 5.055 4,7 12.082 5,9 159.572 10,2
1988 13.827 9,9 109.350 16,8 45.937 11,2 169.114 14,7 7.541 7,3 5.362 6,1 12.903 6,8 182.017 14,1
1989 14.950 8,1 123.515 12,9 51.466 12,0 189.931 12,3 8.136 7,9 5.679 5,9 13.815 7,1 203.746 11,9
1990 15.896 6,3 134.996 9,3 56.826 10,4 201.718 9,4 8.657 6,4 6.021 6,0 14.678 6,3 222.396 9,2
1991 16.568 4,2 144.091 6,7 61.201 7,7 221.860 6,8 9.076 4,8 6.335 5,2 15.411 5,0 237.271 6,7

FUENTE: INstituto de Seguros Sociales

S.I.: Sin Información

CD



Cuadro No. 4.13

DISTRIBUCION PORCENTUAL
DE PENSIONADOS DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, SEGUN TAMAÑO DE LA PENSION

1983 - 1991

Tamaño de la Pensión 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
(en salarios mínimos)

Hasta un salario mínimo 91.0 - 90.9 91.1 92.4 91.5 91.3 89.8 88.6 87.6

De 1.1 un salario mínimo
a 2.0 salarios mínimos 7.8 7.8 7.6 6.3 7.1 7.0 - 8.3 8.6 9.2

De 2.1 salarios mínimos
a 3.0 salarios mínimos 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.2 1 1 1.8 2.1

|De 3.1 salarios mínimos
y más 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.8 1.0 1.1

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

FUENTE: Instituto de Seguros Sociales



Cuadro No. 4.14
ACTIVIDADES MEDICO ASISTENCIALES REALIZADAS E INDICADORES DEL

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES
1949 - 1991

PENSIONADOS PENSIONADOS TOTAL FORMULAS EXAMENES PROMEDIO FORMULA/ LAB. CLJ
AÑO AFILIADOS BENEFlCIA- IVM ATEP CONSULTAS DESPACHA- DE LAB. CONSULTA CONSULTA CONSULTA

RIOS al MEDICAS DAS CLINICO BENEFIC.

1949 45,679 59,392 24,663 159,865 S.l. 0.4 6.5 i S.C.
1950 100,857 136,071 359,046 246,313 S.I. 2.6 0.7 S.C.

1951 129,016 176,135 656,773 499,954 S.I. 3.7 0.8 S.C.
1952 146,267 199,662 747,281 628,156 S.I. 3.7 0.8 S.C.

1953 168,094 229,453 859,233 791,791 S.I. 3.7 0.9 S.C.
1954 188,384 256,224 976,531 875,240 S.I. 3.8 0.9 S.C.
1955 299,959 407,825 1,170,476 1,022,973 S.I. 2.9 0.9 S.C.
1956 317,348 434,066 1,657,855 1,378,698 S.I. 3.8 0.8 S.C.
1957 326,349 448,145 1,988,935 1,677,691 778,420 4.4 0.8 0.4
1958 333,201 458,567 2,029,066 1,806,503 827,178 4.4 0.9 0.4
1959 353,294 484,082 2,147,108 1,904,618 754,030 4.4 0.9 0.4
1960 384,653 530,487 2,293,390 2,067,705 803,193 4.3 0.9 0.4
1961 407,693 563,772 2,531,428 2,234,139 872,952 4.5 0.9 0.3
1962 434,099 596,546 2,738,627 2,407,714 982,043 4.6 0.9 0.4
1963 454,109 627,392 3.036,485 2,858,339 1,106,771 4.8 0.9 0.4
1964 472,961 654,745 3,112,863 2,892,830 1,247,151 4.8 0.9 0.4
1965 483.143 661,901 3,332,536 3,118,381 1,330,198 5.0 0.9 0.4
1966 537,395 738,648 3,513,619 3,362,036 1,511,647 4.8 1.0 0.4
1967 586,118 835,134 3,727,970 3,527,316 1,710,447 4.5 0.9 0.5
1968 635,993 894,445 4,338,403 3,908,273 1,885,191 4.9 0.9 0.4
1969 730,,260 1,033,247 4,880,730 4,687,803 2,222,276 4.7 1.0 0.5
1970 870,173 1,200,564 5,1ß1,485 4,710,638 2,149,459 4.3 0.9 0.4
1971 943,483 1,318,004 5613 1711 6,008,661 5,669,098 2,718,360 4.6 0.9 0.5
1972 1,046,199 1,440,436 10586 2123 6,718,945 6,344,116 2,999,250 4.7 0.9 0.4
1973 1,133,723 1,560,395 14889 2496 6,958,780 6,914,107 3,145,106 4.5 1.0 0.5
1974 1,188,294 1,629,833 19611 2878 7,069,902 7,220,505 3,438,763 4,3 1.0 0.5
1975 1,245,998 1,706,067 24952 3410 7,601,555 7,750,798 3,560,966 4.5 1.0 0.5
1976 1,440,529 1,785,187 31654 3998 7,412,973 8,079,953 3,906,215 4.2 1.1 0.5
1977 1,556,098 2,321,457 38643 4711 8,949,448 8,974,373 5,044,950 3.9 1.0 0.6
1978 1,672,415 2,492,745 45364 5283 9,061,399 8,998,561 5,063,833 3.6 1.0 0.6
1979 1.739,911 2,601,464 52169 5870 8,713,274 8,171,429 4,826,648 3.3. 0.9 0.6
1980 1,803,891 2,686,610 58807 6650 8,517,838 7,676,577 4,500,491 3.2 0.9 0.5
1981 1,856,524 2,753,733 69563 7663 8,165,608 7,679,510 5,350,394 3.0 0.9 0.7
1982 1,899,040 2,831,745 79340 8486 8,090,297 7,572,831 6,191,741 2.9 0.9 0.8
1983 1,901,700 2,B49,653 92454 9140 8,335,950 7,727,337 7,235,005 2.9 0.9 0.9
1984 1,943,016 2,938,517 108874 10073 8,877,328 8,220,127 7,887,610 3.0 0.9 0.9
1985 1,988,011 3,088,573 121770 10744 9,082,903 8,410,482 8,070,266 2.9 0.9 0.9
1986 2,123,163 3,288,042 133352 11411 8,667,779 7,974,357 7,627,646 2.6 0.9 0.9
1987 2,257,727 3,475,230 147490 12082 9,145,237 8,413,618 8,047,809 2.6 0.9 0.9
1988 2,495,321 3,874,801 169114 12903 9,471,509 8,713,788 8,334,928 2.4 0.9 0.9
1989 2,603,450 4,049,110 189931 13815 9,651,926 7,844,921 7,241,863 2.4 0.8 0.8
1990 2,724,340 4,257,574 201718 14678 10,171,035 8,209,535 7,820,513 2.4 0.8 0.8
1991 2,876,901 4,571,783 221860 15411 11,406,830 8,954,477 8,988,466 2.5 0.8 0.8

FUENTE: Instituto de Seguros Sociales ,
a/ NO INCLUYE PENSIONADOS NI SUS DEAECHOHABIENTES
NOTA: Las penpiones solo se reconocen a pardr de 1972
S.I.: Sin Información S.C.: Sin Consulta
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Cuadro No. 4.15
ACTIVIDADES HOSPITALARIAS E INDICADORES EN INSTITUCIONES PROPIAS Y CONTRATOS DEL

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES
1949-1991

INSTITUC CAMAS EGRESOS DIAS DE INTERVEN RELACION TASA DE
AÑOS HOSPT. PROPIAS HOSPITA- PERMANEN- CIONES EMBARAZOf PARTOS NACIDOS ABORTOS ABORT/ NATALIDAD

PROPIAS CONTRATO LARIOS CIA QUIRURG. VIVOS EMBARAZO POR 1000
(%) BENEFIC.

1949 S.I. S.I 2,023 S.I. 608 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I.
1950 S.I. S.I 16,404 S.I. 5,277 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I.
1951 S.I. S.! 27,547 S.\- 6,234 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I.
1952 S.I. S.I 31,203 S.I- 6,606 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I.
1953 S.I. S.I 35,763 S.I. 7,016 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I.
1954 S.I. S.l 38,444 S.I- 8,036 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I.
1955 S.i. S.! 43,833 S.I. 9,372 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I.
1956 S.I. S.I 63,774 S.I. 11,870 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.l.
1957 S.i. S.I 70,674 427,110 14,805 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I.
1958 S.I. S.1 77,354 469,774 17,412 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I.
1959 S.i. S.I 85,384 497,010 18,692 S,l. 33,)$lt. 33,443 S.I. S.I. 69.1
1960 S.I. S.! 90,234 562,155 21,660 S.I. 37,127 36,792 S.I. S.I- 69.4
1961 S.I. S.! 98,099 591,250 21,775 S.I. 40,426 40,021 S.I. S.I- 71.0
1962 S.¡. S.I. 106,227 639,142 21,672 S.I. - 44,520 44,074 S.I. S.I. 73.9
1963 S.I. S.1 118,626 711,294 23,142 S.I. 50,257 49,754 S.J. S.I. 79,3
1964 S.I. S-1. 124,381 758,115 25,312 60,918 52,117 51,861 8,801 14.4 79.2
1965 S.I. S.I. 134,144 824,758 26,746 62,368 53,376 53,135 8,992 14.4 80.3
1966 S.I. S.I. 138,428 860,162 42,413 63,043 53,606 53,346 9,437 15.0 72.2
1967 S.I. S.I. 145,416 900,379 44,856 64,531 54,715 54,307 9,816 15.2 65.0
1968 S.I. 3,881 155,366 984.456 63,122 65,324 55,221 55,005 10,103 15.5 61,5
1969 S.I. 4,175 175,429 1,137,630 72,331 69,171 58,618 58,454 10,553 15.3 56.6
1970 S.I. 4,540 185,336 1.194,315 88,830 71,447 60,670 60,559 10,777 15.1 50.4
1971 S.I. 5,041 204,501 1,318,008 94,883 77,989 66,479 66,269 11,510 14,8 50.3
1972 SJ. 5.286 221,143 1,426,334 105,517 80,355 67,952 67,757 12,403 15.4 47.0
1973 26 5,546 229,133 1,463,936 93,472 80,577 68,326 68,147 12,251 15.2 43.7
1974 24 5,446 236,771 1,144,302 94,722 83,278 70,643 70,412 12,635 15.2 43.2
1975 24 5,451 248,074 1,458,551 112,398 85,781 73,620 73,483 12,161 14.2 43.1
1976 28 5.846 248,048 . 1,399,782 110,429 88,863 75,817 75,518 13.046 14.7 42.3
1977 28 6,146 275,827 1,616,668 116,932 104,061 89,158 88,919 14,903 14.3 38.3
1978 28 6,157 284,197 1,655,327 114,073 107,314 92,349 92,162 14,965 13.9 37.0
1979 29 6,306 295,155 1,644,818 113,073 118,032 102,882 102,743 15,150 12.8 39.5
1980 33 6,226 283,582 1,596,461 138,803 113,810 100,419 100,103 13,391 11.8 37.3
1981 33 6,179 287,073 1,613,742 129,757 116,286 103,399 103,073 12,887 11.1 37.4
1982 33 6,077 283,037 1,570,003 140,688 114,335 102,521 101,828 11,814 10.3 36.0
1983 32 6,153 286,014 1,627.342 148,235 110,439 99,394 98,511 11,045 10.0 34.6
1984 32 6,110 300,975 1,614,207 160,736 116,655 105,153 104,321 11,502 9.9 35.5
1985 34 6,065 307,842 1,631,563 164,842 117,234 105,838 105,590 11,396 9.7 34.2
1986 34 6,020 295,618 1,561,253 164,848 117,811 106,520 104,568 11,291 9.6 31.8
1987 35 6,022 301,509 1,558,185 153,653 117,027 105,296 105,389 11,731 10.0 30.3
1988 36 5,838 318,161 1,585,848 189,709 124,533 113,320 133,154 11,213 9,0 34.4
1989 38 6,022 334,670 1,640,232 214,899 133,720 122,120 121,962 11,600 6.7 30.1
1990 38 5,695 334,782 1,643,659 242,060 131,705 120,130 119,908 11,575 8.8 28.2
1991 al 36 5,763 351,742 1,670,863 256,302 138,175 127,133 126,533 11,042 8.0 27.7/

FUENTE: Instituto se Seguros Sociales
a/ Se retiraron las camas de dos (2) CAB (Centro de Atención Básica) en la Seccional Magdalena



Cuadro No. 4.16

BENEFICIARIOS,CENTROS DE ATENCION AMBULATORIA,
CONSULTAS ODONTOLOGICAS Y MEDICO-ASISTENCIALES REALIZADAS,

SEGUN SECCIONALES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES
1991

CAB CONSULTA MEDICA EXAMENES FORMULAS

SECCIONALES BENEFICIA• Y CONSULTA MEDICINA URGENCIAS ESPECIALl- TOTAL 1 VEZ LABORATORIO DESPACHADAS
AIOS CONSULTA ODONTO- GENERAL ZADA EN EL AÑO

al bl LOGICA ci

AMAZONAS 2898 1 3,239 9,939 0 0 9,939 377 9,403 9,567
ANTIOQUIA 760496 37 295,948 1,047,620 479,631 390,276 1,917,527 202,421 d/ 1,283,158 d/ 1,427,121
ATLANTICO 502945 3 104,784 434,436 188,329 153,045 775,810 133,137 1,015,296 727,709
BOLIVAR 97326 8 45,411 134,688 64,907 78,638 278,233 23,374 323,383 237,039
BOYACA 147772 6 98,366 226,307 41,680 55,220 323,207 35,681 207,462 259,637
CALDAS 123098 10 7$,719 212,001 105,340 57,470 374,811 48,130 257,851 340,462
CAQUETA 5331 1 6,259 19,824 1,327 1,987 23,138 1,429 15,863 17,868
CAUCA 115903 8 49,946 164,658 46,372 44,908 255,938 27,164 288,652 258,857
CESAR 67454 2 19,296 74,479 27,400 30,938 132,817 13,613 106,958 135,811
CHOCO 12858 2 . 4,426 17,715 1,272 1,595 20,582 1,324 6,813 19,057
CORDOBA 36094 7 23,333 84,634 13,080 21,979 119,693 10,807 30,573 112,886
CUNDINAMARCA 1461860 89 698,518 1,616,151 522,032 663,907 2,802,090 293,184 2,266,674 1,836,641
LA GUAJIRA 50531 4 23,790 87,640 16,072 7,893 111,605 6,400 56,493 79,287
HUILA 59003 6 30,952 103,190 48,807 29,660 181,657 18,425 3,741 58,247
MAGDALENA 1$9728 8 42,288 154,270 28,058 47,430 229,758 38,811 178,765 198,171
META 93968 5 37,636 108,818 43,616 26,033 178,467 7,059 227,529 110,393
NARIÑO 75007 5 43,706 116,464 27,071 31,752 175,287 19,084 113,435 179,828
NORTE DE SANTANDER 124508 6 73,342 181,070 89,780 82,700 333,550 29,058 382,645 324,638
QUINDIO 93789 13 51,765 150,115 40,032 46,649 236,796 11,214 141,668 176,055
RISARALDA 109150 4 52,052 179,856 94,769 67,650 342,275 62,829 287,620 119,723

SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 18207 1 4,941 18,445 19,065 0 37,510 12,290 24,890 36,999
SANTANDER 152333 10 72,488 270,473 142,066 91,768 504,307 97,932 347.096 382,322
SUCAE 13263 2 9,239 33,947 0 19,682 53,629 3,047 45,329 45,329
TOLIMA 146881 15 61,597 169,933 62,726 50,278 282,937 29,094 199,246 265,593
VALLE DEL CAUCA 633628 39 252,367 1,078,990 227,830 398,447 1,705,267 208,669 1,167,923 1,595,237

TÓTAL /91 5,044,631 292 2,179,408 6,695,663 2,331,262 2,379,905 11,406,830 1,334,553 8,988,466 8,954,477

TOTAL /90 4,704,274 219 1,980,535 5,888,717 2,082,958 2,199,360 10,171,035 1,425,603 7,820,513 8,209,535

VARIACION 7.2 33.3 10.0 13.7 11.9 8.2 12.2 (6.4) 14.9 9

FUENTE: Instituto de Seguros Sociales
al Incluye pensionados ISSb/ CAB, Centro de Atención Básica y consultorios de empresa (La variación del 33.3 se debe al no registro de los consultorios de empresa en 1990 y La actualización mediante censo)

c/ Incluye General y Urgencias primera vez
d/ Cifra estimada

o
to



Cuadro No. 4.17

ACTIVIDADES REALIZADAS EN INSTITUCIONES HOSPITALARIAS PROPIAS Y POR CONTRATO,
SEGUN SECCIONALES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

1991

INSIIIUCIONES CAMAS | % [ EGRESOS [ INTER- NACIDOf PROMEE CAMAS TASA PORCE¥ TOTAL
SECCIONALES PROPIAf CONTRA TOTAL PROPIA( CONTRA TOTAL ESTANCIAS OCUPA- DIAS VENCIO- VIVOS PARTOS ABORTC DIAS X 1000 NATALt ABORT( BENEFICIA-

TO TO OCUPADAS CIONAL NUMERC ESTANCIA NES ESTANC BENEFIC X1000 B EMBAR RIOS
QUIRUR.

AMA2ONAS O 1 1 0 2 2 626 86.0 187 675 76 80 82 17 3.6 0.7 27.6 17.2 2,898
ANTIOQUIA 4 12 1E 821 65 886 261,614 80.9 59,074 272,994 46,597 24481 24,450 2343 4.6 1.2 32.2 8.7 760,496
ATLANTICO 4 0 4 358 0 358 81,935 62.7 17,579 80,090 10,676 6410 6,407 544 4.6 0.7 12.7 7.8 502,945
BOUVAR 1 7 8 78 24 102 25,486 68.5 7,206 25,433 6,490 3317 3,320 227 3.5 1.0 34.1 - 6.4 97,326
BOYACA 3 8 11 155 27 182 48,929 73.7 10,992 49,168 11,9T7 2771 2,776 324 4.5 1.2 18.8 10.5 147,772
CALDAS 1 17 18 160 28 188 47,829 69.7 10,512, 48,251 7,391 3435 3,438 144 4.6 1.5 27.9 4.0 123,098

CAQUETA 0 2 2 0 8 8 2,425 83.0 873 2,419 294 336 334 24 2.8 1.5 63.0 6.7 5,331
CAUCA 2 3 5 51 24 75 23,454 85.7 6,247 23,634 4,017 11.81 1,185 128 3.8 0.6 10.2 9.7 115,903
CESAR 1 1 2 86 2 88 , 15,359 47.8 4,223 15,359 1,619 1180 1,190 112 3.6 1.3 17.5 8.6 67,454

CHOCO O 1 1 0 4 4 1,335 91.4 437 1,551 234 166 156 - 3.5 0.3 12.9 0.0 12,858
CORDOBA 0 7 7 0 30 30 7,869 71.9 3,312 10,643 2,021 1139 1,140 89 3.2 0.8 31.0 7.2 36,694
CUNDINAMARCA 3 36 39 838 982 1,820 663,004 99.8 104,404 635,915 62,025 40705 41,098 4160 6.1 1.2 27.8 9.2 1.461.860
LA GUAJIAA 3 9 9 16 10 26 4,282 45,1 f,888 4,28f 1,188 499 499 59 2.5 0.5 9.9 10.6 50,531
HUILA 1 10 11 82 13 95 18,653 53.8 5,901 22,586 3,513 2118 2,127 174 3.8 1.6 35.9 7.6 69,003
MAGDALENA 1 9 10 113 8 121 28,122 63.7 6,826 25,518 3,315 1496 1,489 152 3.7 0.9 10.7 9.3 139,728
META 1 5 6 60 6 66 23,167 96.2 5,913 23,167 4.533 1530 1,537 136 3.9 0.7 16.3 8.1 93.968
NAAlÑO 1 2 3 52 14 66 21,643 89.8 5,143 20,879 2,480 1287 1,284 204 4.1 0.9 17.2 13.7 75,007NORTE DE

SANTANDER 1 2 3 134 8 142 41,452 80.0 8,319 41,041 4,404 1995 1,995 218 4.9 1.1 16.0 9.9 124,508
OUINDIO 1 4 5 88 4 92 23,279 69.3 5,180 23,148 3,956 1375 1,386 140 4.5 1.0 14.7 9.2 93,789
RISARALDA 1 3 4 172 6 178 38,993 60.0 10,879 40,760 11,970 3277 3,286 23 3.7 1.6 30.0 0.7 109,150
SAN ANDRES Y

PROVIDENCIA 1 3 4 13 0 13 2,431 51.2 747 2,371 309 272 274 10 3.2 0.7 14.9 3.6 18,207

SANTANDER 2 8 10 214 40 254 70,860 76.4 15,834 63,097 14,028 6553 6,564 614 4.0 1.7 43.0 8.6 162,333
SUCRE O 3 3 0 12 12 4,235 96.7 1,400 4,197 1,129 708 722 46 3.0 0.9 53.4 6.0 13,263
TOLIMA 2 10 12 120 18 138 29,954 59.5 8,838 35,239 4,859 2622 2,625 245 4.0 0.9 17.9 B.5 146,881VALLE DEL

CAUCA 5 2 7 773 44 817 200,907 67.4 50,028 198,467 47,221 17600 17,769 909 4.0 1.3 27.8 4.9 633,628

TOTAU91 '36 165 201 4,384 1,379 5,763 1,687,845 80.2 35½42 1,670,863 256,302 126,533 127,133 11,042 4.8 1.1 27.7 8.0 5,044,630

TOTAU90 38 164 202 4,323 1,372 5.695 1,605,379 7KO 334,782 9,643,869 242,060 119,908 120,130 11,575 4.9 1.2 28.2 8.8 4,704,274

RIACION% (5.3) (0.6) 0.6 1.4 0.5 1.2 5.1 - S.1 1.7 5.9 5.5 5.8 (4.6) -

FUENTE: Instituto de Seguros Sociales
NOTA: Las Instituciones de la Guajira corresponden a tres (3) CAB (Centros de Atención Básica)

a/ Se retiraron las camas de dos (2) CAB (Centros de Atención Básica) en la Seccional Magdalena.



Cuadro No. 4.18

EJECUCION PRESUPUESTAL CONSOLIDADA DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS SEGUROS DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE (IVM), ENFERMEDAD GENERAL Y MATERNIDAD (EGM)

Y ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDAD PROFESIONAL (ATEP)
DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

1983-1991
(Millones de pesos)

CONCEPTO 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

Ingresos 54.746.7 69.460.9 90.936.7 139.868.6 163.862.0 219.490.8 294.438.2 446.305.1 600.139.2
1. a) Aportes 45.564.6 58.567.3 73.510.9 105.584.2 134.065.9 178.897.8 237.863.7 342.981.2 453.167.2

Patronales 31.934.1 40.929.2 51.218.4 73.617.7 92.769.9 123.783.2 164.965.1 237.654.8 313.943.6
Afiliados 13.630.5 17.638.1 22.292.5 31.966.5 41.296.0 55.114.6 72.898.6 105.326.4 139.223.6

b) Otros recursos propios 9.182.1 10.893.6 17.425.8 34.284.4 29.795.0 40.593.0 56.574.5 102.953.9 145.852.0

c) Aportes del
presupuesto Nacional - - - --- 1.1 - - 370.0 1.140.0

Gastos 57.273.6 68.112.2 79.454.6 117.458.9 151.068.7 200.916.7 277.986.7 417.456.2 535.006.3
1. Funcionamiento 47.792.2 60.758.9 74.169.1 95.757.7 130.982.2 175.322.0 245.955.2 339.319.9 481.695.4

a) Servicios Personales 14.401.0 17.850.7 19.775.4 24.861.1 32.806.6 39.805.6 55.955.4 76.716.2 99.537.3
b) Gastos Generales 11.077.8 13.804.2 15.914.7 20.464.7 29.056.5 38.539.8 52.650.3 74.832.1 119.707.5
c) Transferencias 22.005.0 28.976.1 37.888.4 50.205.7 69.119.2 96.976.6 137.359.5 187.771.6 262.450.6
d) Vigencias Expiradas 308.4 127.9 590.6 226.2 --

2. Servicio Deuda 630 105.5 264.2 339.9 631.2 1.651.5 1.583.0 2.064.1 2.672.5

3. Fondos Especiales 169.6 269.8 293.4 414.8 613.5 1.205.2 2.255.7 1.876.6 3.878.8

4. Inversión 9.248.8 6.978.0 4.727.9 13.305.5 18.841.7 22.738.0 28.182.8 74.195.6 46.759.6
a) Infraestructura Física 1.527.1 2.514.8 2.147.9 2.504.5 6.770.3 6.159.7 7.651.7 12.658.3 18.887.1
b) Inversión Financiera 7.721.7 4.463.2 2.580.0 10.801.0 12.071.4 16.578.3 20.531.1 61.537.3 27.412.5

5. Otros - Cancelación
Deficit años 82-84 7.641.0

Saldo (Ingresos totales
menos gastos totales) (2,526,9) 1,384,7 11,482,1 22,409,7 12,793,3 18,574,1 16,451,5 28,848,9 65,132,9

FUENTE: Instituto de Seguros Sociales



SEGURIDAD SOCIAL

Cuadro No. 4.19

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS
DEL SEGURO DE ENFERMEDAD GENERAL

Y MATERNIDAD (EGM) DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES
1986 - 1990

(Millones de pesos)

CONCEPTO 1986 1987 1988 1989 1990

Ingresos 76.759.4 94.228.2 119.700.6 162.166.5 234.652.7
1. a) Aportes 53.859.6 67.568.8 90.516.7 119.601.2 173.408.2

Patronales 35.908.2 44.331.4 59.314.6 78.868.7 114.309.8
Afiliados 17.951.4 23.237.4 31.202.1 40.732.5 59.098.4

b) Otros recursos propios 13.808.5 14.153.4 15.857.4 22.129.9 36.814.2

c) Aportes Presupuesto Nacional. - 1.1 -

2. Transferencias internas 9.091.3 12.504.9 13.326.5 20.435.4 24.430.3
IVM (Gastos Admon y Cotización
Salud Pensionados) 4.264.3 5.988.0 6.339.7 10.602.5 9.766.3
ATEP (Gastos Admon, Gastos
Salud ATEP y Cotización Salud
Pensionados). 4.827.0 6.516.9 6.986.8 9.832.9 14.664.0

Gastos 69.583.8 88.523.8 111.557.9 152.975.4 213.895.6
1. Funcionamiento 59.204.6 81.359.3 104.025.0 144.158.8 199.627.2

Servicios Personales 24.910.7 32.806.6 39.805.6 55.955.4 76.716.2
Gastos Generales 20.640.1 29.056.5 38.539.8 52.650.3 74.832.1
Transferencias 13.653.8 19.496.2 25.679.2 35.553.1 48.078.9

2. Servicio Deuda 339.9 631.2 1.651.4 1.583.0 2.064.1

3. INVERSION
Infraestructura Física 2.398.3 6.533.3 5.881.5 7.233.6 12.204.3

4. Absorción deficit
Años 82 - 84 7.641.0 - - - -

Saldo (Ingresos totales
menos gastos totales) 7.175.6 5.704.4 8.142.7 9.191.1 20.757.0 y

FUENTE: Instituto de Seguros Sociales
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SEGURIDAD SOCIAL-

Cuadro No. 4.20

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
Y GASTOS DEL SEGURO DE INVALIDEZ

Y MUERTE - IVM DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES
1986 - 1990

(Millones de pesos)

CONCEPTO 1986 1987 1988 1989 1990

Ingresos 58.868.7 65.729.9 91.288.0 121.585.0 192.971.6
1. a) Aportes 42.040.1 54.229.1 72.146.2 96.719.1 139.339.4

Patronales 28.026.7 36.170.5 48.233.7 64.553.0 93.111.3
Afiliados 14.013.4 18.058.6 23.912.5 32.166.1 46.228.1

b) Otros recursos propios 16.828.6 11.500.8 19.141.8 24.865.9 53.262.2

c) Aportes Presupuesto Nacional - - --- - 370.0

Gastos - 51.746.4 61.127.9 86.708.9 121.585 192.971.6
1. Funcionamiento 44.473,1 54.241.3 78.612.7 112.375.0 147.331.9

a) Prestaciones Económicas
(Pensiones) 34.023.5 46.298.2 67.143.5 94.970.5 130.060.0

b) Fondos de Servicios Sociales
Complementarios 6.185.3 1.955.1 5.129.5 6.802.0 7.505.6

c) Otros
Transferencias internas EGM 4.264.3 5.988.0 6.339.7 10.602.5 9.766.3
-Gastos de Administración 1.671.8 2.209.9 2.873.7 3.794.6 1.037.0
-Gastos Salud Pensionados 2.592.5 3.778.1 3.466.0 6.807.9 8.729.3

2. INVERSION
Inversión Reservas 7.273.3 6.886.6 8.096.2 9.210.0 45.639.7

Saldo (Ingresos totales
menos gastos totales) 7.122.3 4.602.0 4.579.1 - -

FUENTE: Instituto de Seguros Sociales
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SEGURIDAD SOCIAL

Cuadro No. 4.21

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS
DEL SEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Y ENFERMEDAD PROFESIONAL -
ATEP DEL IINSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

1986 - 1990

(Millones de pesos)

CONCEPTO 1986 1987 1988 1989 1990

Ingresos 13.238.9 16.408.8 21.828.7 · 31.122.1 43.111.0
1. a) Aportes 9.684.5 12.268.0 16.234.9 21.543.5 30.233.6

Patronales 9.684.5 12.268.0 16.234.9 21.543.5 30.233.6
Afiliados - - - - -

b) Otros recursos Propios 3.554.4 4.140.8 5.603.8 9.578.6 12.877.4

c) Aportes del Ppto Nacional - - - - -

Gastos 13.238.9 16.408.8 21.828.7 31.122.1 43.111.0
1. Funcionamiento 9.713.1 11.224.0 13.346.6 19.801.0 27.213.4

a) Prestaciones económicas
(Pensiones y Subsidios) 2.705.7 3.581.4 4.717.6 7.740.9 10.171.3

b) Fondo de Promoción de la
Salud Industrial 2.180.3 1.125.7 1.642.2 2.227.2 2.378.1

c) Otros 4.827.1 6.516.9 6.986.8 9.832.9 14.664.0
Transferencias Internas EGM
-Gastos de Administración 441.2 615.9 820.5 1.120.5 1.579.8
-Cotización Salud Pensionados 153.7 209.2 68.8 496.6 635.8
-Rehabilitación 92.6 - 136.8 188.4 236.3
-Salud Ocupacional 451.8 631.6 948.8 1.352.6 2.477.5
-Gastos Salud 3.687.8 5.060.2 5.011.9 6.674.7 9.734.6

2. Inversión
inversión Reservas 3.527.8 5.184.8 8.482.1 11.321.1 15.897.6

FUENTE: Instituto de Seeguros Sociales

214



SEGURIDAD SOCIAL-

Cuadro No. 4.22

AFILIADOS, PENSIONADOS,
DERECHO-HABIENTES Y BENEFICIARIOS DE
LA CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL

1972 - 1990

AÑOS AFILIADOS PENSIONA- DERECHO- TOTAL
DOS HABIENTES BENEFICIARIOS

1972 109.430 10.607 - 120.037
1973 107.262 12.390 - 119.652
1974 112.637 14.174 - 126.811
1975 118.011 15.232 - 133.243
1976 123.427 29.512 - 152.939
1977 144.000 29.993 - 173.993
1978 152.485 31.860 2.377 186.722
1979 183.770 33.442 6.052 223.264
1980 203.663 36.257 9.112 249.032
1981 221.899 38.447 12.540 272.886
1982 221.899 40.447 16.204 278.550
1983 226.465 44.405 19.985 290.855
1984 226.465 49.102 21.300 296.867
1985 226.465 52.424 24.091 302.980
1986 226.465 56.832 28.336 310.633
1987 226.730 58.801 31.329 316.860
1988 226.730 61.767 36.965 325.462

1989 227.376 67.194 47.263 341.833
1990 229.002 73.429 56.700 359.131

FUENTE: CajaNacional de Previsión Social

NOTA: En el año 1978, se inició la prestación de servicios a los beneficiarios,
en la ciudad de Bogotá; en 1985, se extendi6 a todo el país. Sólo tienen
derecho los cónyuges de los pensionados.

215



SEGURIDAD SOCIAL

Cuadro N° 4.23

DISTRIBUCION DE LA POBLACION PROTEGIDA,
SEGUN SECCIONALES Y AGENCIAS DE LA

CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL

1990

SECCIONAL Y AFILIADOS PENSIONADOS DERECHO TOTAL

AGENCIAS HABIENTES BENEFICIARIOS

ANTIOQUIA 9.959 7.383 2.806 20.148

ATLANTICO (5.703) a/ 10.973 2.835 769 14.577

BOLIVAR 7.436 2.056 1.455 10.947
BOYACA 11.031 2.969 779 14.779
CALDAS (6.004) al 18.566 3.278 1.060 22.904

CAQUETA 4.216 250 150 4.616

CAUCA 9.303 2.188 1.012 12.503
CESAR 4.677 498 415 5.590

CORDOBA 3.715 961 232 4.908

CHOCO . 4.641 844 255 5.740

LA GUAJiRA 2.898 301 168 3.367

HUlLA 5.274 1.664 689 7.627
MAGDALENA 7.099 1.559 831 9.489

META 5.925 816 315 7.056
NARIÑO 9.991 2.500 416 12.907
NORTE DE SANTANDER 6.276 2.347 519 9.142

QUINDIO 5.531 1.146 157 6.834
RISARALDA 3.225 1.417 242 4.884

SANTANDER 7.432 3.706 548 11.686
SUCRE (4.020) a/ 7.819 697 - 8.516

TOLIMA 6.824 2.548 629 10.001
VALLE 8.686 5.968 2.879 17.533
AMAZONAS 1.161 37 120 1.31$
ARAUCA 1.095 45 29 1.169

BUENAVENTURA 1.668 489 81 2.238
CASANARE 1.339 51 32 1.422

GIRARDOT 2.994 1.209 164 4.367

PUTUMAYO 1.516 96 74 1.686
SAN ANDRES 900 92 90 1.082

BOGOTA 51.883 21.158 39.784 112.825
CUNDINAMARCA 4.949 2.321 - 7.270

TOTAL PAIS 229.002 73.429 56.700 359.131

FUENTE: Caja Nacional de Previsión Social

a/ Afiliados Facultativos
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Cuadro No. 4.24

DISTRIBUCION DE LAS PENSIONES VIGENTES
SEGUN TIPO, EN LA CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL

1987 - 1990

TIPO DE 1987 1988 1989 1990
PENSION

JUBILACION 23.454 24.564 27.373 30.624

INVALIDEZ 2.113 2.214 2.364 2.469

VIUDEZ 8.000 8.694 9.594 10.651

EDUCACION 24.199 25.839 27.442 29.273

HACIENDA 279 262 242 236

TESORO NACIONAL 202 194 179 176

TOTAL 58.247 61.767 67.194 73.429

FUENTE: Caja Nacional de Previsi6n Social

Cuadro No. 4.25

DISTRIBUCION DE PENSIONADOS, SEGUN
VALOR DE LA MESADA EN LA

CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL
1989 - 1990

1989 1990

Valor de la mesada Porcentaje Porcentaje
(en salarlos mínimos) Pensionados Pensionados

Hasta un salario
mínimos 21.004 31.26 25.164 34.27
De 1.1 a 2.0 salarios
mínimos 33.076 49.23 34.406 46.86
De 2.1 a 3.0 salarios
mínimos 8.676 12.91 8.530 11.62
De 3.1 a 4.0 salarios
mínimos 2.320 3.45 2.878 3.92
De 4.1 a 5.0 salarios
mínimos 1.089 1.62 1.248 1.70
De 5.1 a 6.0 salarios
mínimos 443 0.66 516 0.70
Más de 6 salarios
mínimos 586 0.87 687 0.93

TOTAL 67.194 100.00 73.429 100.00

FUENTE: Caja Nacional de Previsión Social
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SEGURIDAD SOCIAL

Cuadro No. 4.26

ACTIVlDADES MEDICO - ASISTENCIALES REALIZADAS EN BOGOTA, RESTO
DEL PAIS Y TOTAL POR LA CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL

1987 - 1990

BOGOTA Consultas Fórmulas Exámenes Radio- Hospita- Promedio Partos Ciruglas
Ano Resto del paÏs General Especializ Odontol. despach. Iaboratoric graffas IIzaclón días

TOTAL estancia

BOGOTA 136.604 138.567 n.d n.d n.d n.d 6.320 9.2 1100 3.674
1987 Resto del país 510.186 n.d 133.007 988.423 527.839 63.206 1.576 6.0 298 n.d

TOTAL 646.790 n.d n.d n.d n.d n.d 7.896 8.5 1.398 n.d

BOGOTA 166.308 172.179 n.d n.d 490.956 n.d 6.303 8.8 1.145 3.586
1988 Resto del país 521.972 339.060 212.658 997.475 582.252 70.692 1.682 5.0 359 n.d

TOTAL 688.280 511.239 n.d n.d .073.208 n.d 7.985 8.1 1.504 n.d

BOGOTA 163.148 170.504 53.257 n.d 405.902 n.d 6.260 10.0 1.027 3.583
1989 Resto del país 544.926 313.693 222.455 973.453 533.963 59.798 1.762 6.0 356 n.d

TOTAL 708.074 464.197 275.712 n.d 939.865 n.d 8.022 9.1 1.383 n.d

BOGOTA 156.085 176.230 n.d n.d 379.064 n.d 6.004 10.0 1.159 3.349
1990 Resto del país 682.076 242.623 213.700 840.450 942.812 50.344 1.307 5.2 304 n.d

TOTAL 838.161 418.853 n.d n.d .321.876 n.d 7.311 9.2 1.463 n.d

FUENTE: Caja Nacional de Previsión Social n.d.: No disponible

Cuadro No. 4.27

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LA
CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL

1985 - 1991
(Millones de pesos)

CONCEPTO 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
|

Ingresos 22.948.8 28.680.1 35.513.3 47.424.1 66.703.1 102.154.3 136.646.9

1. a) Aportes 7.507.9 8.530.8 8.640.7 12.009.9 16.199.2 29.972.4 35.553.1
Patronales 3.308.6 3.938.5 4.063.5 7.210.8 8.510.3 19.643.7 22.010.0
Afiliados 4.199.3 4.592.3 4.577.2 4.799.0 7.628.9 10.328.7 13.543.0

b) Otros recursos propios 1.303.3 1.669.1 2.181.2 4.931.9 6.009.9 10.233.0 22.398.5

c) Aportes de presupuestos Nales. 14.137.6 18.480.2 24.691.4 30.482.3 44.494.0 61.948.9 78.695.3

Gastos 25.920.7 31.651.1 39.924.5 54.348.7 75.950.4 101.672.3 125.005.2

1. Funcionamiento 25.836.1 30.882.1 39.887.0 54.169.7 75.905.4 100.770.9 123.942.0
a) Servicios Personales 1.924.9 2.359.8 2.837.9 3.518.4 4.357.9 5.539.6 6.392.9
b) Gastos Generales 1.530.2 1.689.0 2.531.6 3.262.9 5.533.6 6.265.2 9.548.0
c) Transferencias 22.381.0 26.833.3 34.517.5 47.388.4 66.013.9 89.166.1 108.001.1

2. Inversiones
Infraestructura Física 84.6 769.0 37.5 179.0 45.0 901.4 1.063.1

Saldo (ingresos Totales - Gastos Ties.) (2.971.9) (2.971.0) (4.411.2) (6.924.6) (9.247.3) 482 11.641.7

FUENTE: Caja Nacional de Previsi6n Social



SEGURIDAD SOCIAL

Cuadro No. 4.28

AFILIADOS, PENSIONADOS Y BENEFICIARIOS
DE LA CAJA DE PREVISION SOCIAL

DE COMUNICACIONES
1984 - 1990

AFILIADOS POR ENTIDAD

Mincomu- Pensio- Derecho- Total Pobl.
Años Adpostal Caprecorr inravisl6n nicacio. Telecom Otros Total nados habientes protegida

1984 3.393 850 1.199 739 12.905 264 19.350 8.529 64.490 al 92.369

1985 3.233 807 1.127 602 15.554 301 21.624 9.158 71.235 a/ 102.017

1986 3.335 807 1.130 636 14.853 280 21.041 9.435 70.481 a/ 100.957

1987 3.539 831 1.071 661 15.285 349 21.736 9.979 70.997 102.712

1988 4.798 770 1.139 693 15.879 526 23.805 10.277 81.454 115.536

1989 4.966 991 1.239 490 16.182 401 24.268 10.794 84.338 119.401

1990 4.769 1.159 1.145 497 19.715 609 27.894 11.296 82.001 121.192

FUENTE: Caja de Previsión Social de comun caciones

al Estimado
Cuadro No. 4.29

PENSIONES DE JUBILACION, INVALIDEZ, VEJEZ Y
SUSTITUCION Y COSTO TOTAL MENSUAL EN

LA CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES
1984 - 1990

PENS I ONES Costo Mensual
(miles de pesos

Años Jubilación Invalidez Vejez Sustitución Total corriente)

1984 7.275 242 56 956 8.529 245.793.3

1985 7.736 252 58 1.112 9.158 353.511.5

1986 7.945 257 55 1.178 9.435 405.284.2

1987 8.379 259 55 1.286 9.979 473.135.7

1988 8.623 260 52 1.342 10.277 644.216.4

1989 9.055 265 44 1.430 10.794 912.478.4

1990 9.486 274 43 1.493 11.296 1.263.820.1

FUENTE: Caja de Previsión Social de Comunicaciones
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Cuadro No. 4.30

ACTIVIDADES MEDICO-ASISTENCIALES REALIZADAS
POR LA CAJA DE PREVISION SOCIAL

DE COMUNICACIONES

1984 - 1990

Consultas Fórmulas Exámenes Consulta Radiografías Hospita- Promedio Partos Cirugías

Años General Especia.- Total Despachadas Laboratorio Odontológica lizaciones Días

lizada Estancia

1984 359.556 275.293 634.849 n. d. 281.039 205.244 31.804 12.475 n.d. 2.776 8.174
1985 341.997 258.894 600.891 531.250 295.745 185.004 29.294 11.477 n.d. 2.027 7.521
1986 351.382 280.394 631.776 529.125 354.647 185.672 29.883 11.340 n.d. 1.934 7.918
1987 380.572 343.116 723.688 697.614 409.187 129.911 38.948 13.854 n.d. 1.890 9.794
1988 451.630 419.024 870.654 801.184 472.862 157.094 46.114 17.117 n.d. 2.118 11.890
1989 534.582 396.089 930.671 972.112 520.311 168.166 44.791 19.100 4.69 2.118 12.446
1990 353.899 306.546 660.445 n. d. 465.743 217.753 33.382 11.357 4.6 2.267 9.864

FUENTE: Caja de Previsión Social de Comunicaciones

n. d.: no disponible



SEGURIDAD SOCIAL-

Cuadro No. 4.31

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS
DE LA CAJA DE PREVISION SOCIAL

DE COMUNICACIONES

1987 - 1990

Millonos de pesos '

CONCEPTO 1987 1988 1989 1990

i i i i

Ingresos i 11.803.7 I 16.575.7 I 23.011.8 I 32.559.2

1. a Aportes 6.718.1 8.930.4 12.010.3 16.922.7
I

Patronales 5.031.2 6.729.5 9.134.2 13.173.4

Afiliados 1.686.9 2.200.9 2.876.1 3.749.3

b. Otros recursos propios 3.894.6 5.142.9 8.886.7 12.688.1

c. Aportes de Presu-
puesto Nacional 1.191.0 2.502.4 2.114.8 2.948.4

Gastos: 10.624.3 14.711.4 21.636.8 30.253.6
i i i i

1. Funcionamiento 10.569.6 14.271.6 20.597.2 28.929.4

a) Servicios Personales 622.3 866.6 1.265.0 1.637.1

b) Gastos Generales 334.1 603.1 748.6 938.5
c) Transferencias 9.613.2 12.801.9 18.583.6 26.353.8

2. Inversión 54.7 439.8 1.039.6 1.324.2

Infraestructura Física
Saldo (Ingresos Totales

menos Gastos Totales) 1.178.7 1.864.3 1.375.0 2.305.6

FUENTE: Caja de Previsión Social de Comunicaciones
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Cuadro No. 4.32

BENEFICIARIOS DE PENSIONES, VALOR Y FINANCIAMIENTO DE LAS
CAJAS DE RETIRO DE LAS FUERZAS ARMADAS Y LA POLICIA NACIONAL

1975 - 1991

Caja de Retiro de las Fuerzas Militares Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

Número de Valor Total Financiación (m Ilones de pesos) Número Valor Total Financiación (millones de pesos)
Años Pensionados (mill. pesos Presupuesto Recursos de (mill. pesos Presupuesto Recursos

corrientes) Nacional Propios Pensionados Nacional Propios

1975 12.643 657.0 520.5 136.5 6.806 216.6 153.4 63.2

1976 13.433 723.8 575.0 148.8 9.394 353.5 209.8 143.7

1977 14.176 1.071.3 921.0 150.3 11.289 562.2 452.8 109.4

1978 14.818 1.516.6 1.334.5 182.1 13.648 931.3 759.8 171.5

1979 15.604 1.903.5 1.736.0 167.5 16.136 1.367.9 1.145.0 222.9

1980 16.112 2.495.8 2.320.6 175.2 18.191 1.940.2 1.637.0 303.2

1981 16.571 3.273.6 2.884.7 388.9 19.909 2.716.8 2.237.4 479.4

1982 16.990 4.216.5 3.849.9 411.5 21.858 3.135.2 2.608.0 527.2

1983 17.545 5.807.1 5.072.0 735.1 23.031 6.274.0 5.744.0 530.0

1984 18.161 7.272.5 6.250.4 1.022.1 24.497 7.307.4 6.963.2 344.2

1985 18.691 8.324.3 7.219.3 1.105.0 26.593 8.831.8 7.363.8 1.468.0

1986 19.290 10.334.7 8.789.2 1.545.5 28.434 11.616.1 9.728.9 1.887.2

1987 20.346 13.712.9 11.350.9 2.370.0 30.070 15.124.3 12.514.4 2.609.9

1988 21.091 17.804.7 14.857.0 2.947.7 31.586 19.973.0 16.658.3 3.314.7

1989 22.044 23.089.5 19.057.0 4.032.5 32.831 25.925.7 22.045.0 3.880.7

1990 23.152 29.879.4 24.628.6 5.250.8 34.476 34.284.6 29.099.8 5.184.8

1991 24.078 39.100.0 29.165.0 9.935.0 36.082 45.612.1 37.165.7 8.446.4

FUENTE: Departamento Nacional de Planeación



SEGURIDAD SOCIAL-

Cuadro No. 4.33

SUBSIDIO FAMILIAR
EMPRESAS AFILIADAS, TRABAJADORES AFILIADOS, TRABAJADORES

BENEFICIARIOS Y PERSONAS A CARGO
1985 - 1991

Años Empresas Trabajadores Trabajadores Personas
Afiliadas Afiliados Beneficiarios a Cargo

1985 89.619 1.773.398 831.120 1.815.296
1986 94.572 1.993.990 963.957 2.128.746
1987 101.935 2.176.323 1.067.334 2.306.767
1988 108.652 2.296.763 1.157.296 2.469.032
1989 117.517 2.378.906 1.253.196 2.678.391
1990 123.385 2.452.594 1.319.368 2.757.365
1991 132.663 2.580.846 1.403.265 2.900.579

FUENTE: Asocajas

Cuadro No. 4.34

RECAUDOS TOTALES DEL REGIMEN DEL SUBSIDIO FAMILIAR Y
DISTRIBUCION POR ENTIDADES DESTINATARIAS

1985 - 1991

Millones de pesos

DISTRIBUCION POR ENTIDADES

Años Total Subsidio Servicio Instituto Escuela Escuelas
Recaudos Familiar Nacional de Colombiano Superior Industriales

Aprendizaje de Bienestar de e Institutos
(SENA) Familiar Admon. Técnicos

(ICBF) Pública
(ESAP)

1985 40.095.9 28.313.6 11.702.0 - 80.4 -
1986 66.748.5 37.314.2 15.983.7 13.328.0 90.0 32.6
1987 92.222.8 51.257.9 20.520.5 20.252.3 122.7 69.3
1988 122.561.1 68.244.9 27.253.7 26.824.4 127.0 111.0
1989 181.424.1 91.843.4 36.856.6 52.255.8 217.8 250.5
1990 244.357.2 122.270.6 48.812.3 72.494.9 371.2 408.2
1991 321.974.1 160.735.8 64.366.8 95.771.6 728.9 370.9

FUENTE: Asocajas
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SEGURIDAD SOCIAL

Cuadro No. 4.35

VALOR DEL SUBSIDIO FAMILIAR, EN DINERO Y EN ESPECIE,
Y VALOR DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DESARROLLADOS POR

LAS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR

1985 - 1991

Millones de pesos

Subsidios Pagados Progr a m a sSoc i a I es

Años En dinero En especie Salud Educación Formación Recreación

Y
Capacitación

1985 15.507.0 486.7 3.122.6 953.6 583.0 1.518.6

1986 20.474.2 646.3 4.312.5 2.178.9 672.3 2.335.7

1987 28.252.6 684.8 5.695.3 1.608.8 1.034.3 3.271.6

1988 37.297.8 952.1 7.981.3 1.885.5 1.669.6 4.509.4

1989 50.983.7 1.426.7 11.772.1 2.519.4 2.742.2 6.354.6

1990 66.503.6 1.756.2 16.398.8 3.509.2 3.171.9 8.139.6

1991 80.688.6 2.063.1 23.299.4 5.009.5 5.005.5 11.346.4

FUENTE: Asocajas
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SEGURIDAD SOCIAL-

Cuadro No. 4.36
DISTRIBUCION DE LAS EMPRESAS AFILIA DAS, TRA BAJADORES

AFILIADOS Y BENEFICIARI3S Y PER30NAS A CARGO
SEGUN SECCIONES DEL PAIS Y CAJAS DE COMAENSACION FAMILIAR -1991

Empresas Trabajadores Trabajadores Personas
Sección y Caja de Compensación Afiliadas Afiliados Beneficiarios a Cargo

AMAZONAS
CAFAMAZ 120 2.164 1.196 3.091

ANTIOGUIA 19.266 429.384 247.231 468.599
COMFAMA 14.533 307.727 181.487 330.707
COMFENALCO 3.029 76.162 41.780 83.334
COMFAMILIAR CAMACOL 1.122 41.332 21.493 48.919
CAJASER 582 4.162 2.471 5.639

ATLANTICO 4.227 113.991 66.671 153.228
COMFAMILIAR ATLANTICO 2.723 71.083 41.978 93.004
COMBARRANQUILLA 1.050 25.474 15.502 36.876
CAJACOPI 454 17.434 9.191 23.348

BOLIVAR 2.841 42.559 31.175 77.469
COMFENALCO 2.338 34.328 23.167 58.450
COMFAMILIAR 503 8.231 8.008 19.019

BOYACA
COMFABOY 2.200 43.695 30.132 70.128

CALDAS 4.306 62.889 39.565 78.917
COMFAMILIARES 3.956 59.569 37.390 74.387
COMFAMILIAR 350 3.330 2.175 4.530

CAQUETA
COMFACA 532 8.850 5.036 11.902

CAUCA
COMFACAUCA 1.388 29.990 19.024 48.836
CESAR
COMFENALCO 1.047 18.006 8.970 22.113

CORDOBA
COMFACOR 1.038 24.772 14.303 40.084

CUNDINAMARCA
COMGIRARDOT 812 7.999 4.119 8.725

CHOCO
COMFACHOCO 187 7.420 5.380 15.935

DISTRITO CAPITAL 29.118 864.023 403.239 824.437
CAFAM 5.044 247.709 114.100 238.051
COLSUBSIDIO 16.460 329.119 151.763 290.200
COMFENALCO 2.119 85.815 38.894 72.380
COMPENSAR 1.534 124.635 63.456 153.715
INDUFAMILIAR 1.208 31.722 10.936 22.315
ASFAMlUAS 666 12.912 7.673 18.501
COMFAMILIAR AFIDRO 176 11.624 4.021 7.571
COMTRAFERROS 67 2.379 1.533 3.407
COMF. DE ASEGURADORES 149 6.440 2.605 4.795
COMFACOPI 1.066 7.835 7.460 11.640
COMFAN 629 3.833 798 1.862

HUILA 3.082 36.801 21.268 48.415
COMFAMIUAR DEL HUILA 2.643 32.187 18.733 42.695
CAFANDINA 439 4.614 2.535 5.720

LA GUAJIRA

225



SEGURIDAD SOCIAL

Cuadro No. 4.36
DISTRIBUCION DE LAS EMPRESAS AFILIADAS, TRABAJADORES

AFILIADOS Y BENEF1CIARIOS Y PERSONAS A CARGO
SEGUN SECCIONES DEL PAIS Y CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR - 1991

Continuación
Empreeae Trabajadoree Trabajadorea Personae

Seccl6n y Caja de Compensaci6n Afilladae Afillados Beneficlarlos a Cargo

COMF. DE LA GUAJIRA 484 16.633 8.389 24.000

MAGDALENA
CAJAMAG 1.427 24.994 18.856 39.382

META
COFREM 1.683 25.656 13.751 29.925

NARIAO
COMF. DE NARIÑO 1998 33.233 22.897 57.564

NORTE DE SANTANDER 3.338 41.933 24.368 55.786
COMFANORTE 2.185 24.736 13.064 29.174
COMFAORIENTE 1.153 17.557 11.304 26.612

PUTUMAYO
COMF. DEL PUTUMAYO 72 3.841 2.318 6.187

OUINDIO 2.870 24.650 14.418 28.262
COMF. DEL QUINDIO 684 3.868 3.124 7.012
COMFENALCO 2.186 I 20.782 11.294 21.250

RISARALDA
COMF. DE RISARALDA 4.695 53.413 27.408 -46.597

SANTANDER 8.745 101.539 50.963 112 493
CAJASAN 2.117 37.462 23.946 51.566
COMFENALCO 5.590 44.739 20.385 45.168
CAFABA 1.038 19.338 6.632 15.759

SAN ANDRES
CAJASAI 705 10.680 5.607 8.745

SUCRE
CAOMFASUCRE 621 11.412 6.548 16.924

TOLIMA 4.061 56.301 34.118 68.051
COMFENALCO 1.437 28.202 16.944 31.322
COMFACOPI 1.590 18.541 10.374 21.867
CAFASTIA 212 3.290 2.180 4.280
COMFAHONDA 282 3.045 1.846 3.928
COMFARO 120 1.462 807 1.612
CAFASUR 420 3.761 1 967 5.042

VALLE DEL CAUCA 16.297 324.810 185 228 350.003
COMFANDI 6.701 137.474 82 487 154.276
ASIA COMFAMILIAR 2.567 49.512 22 591 42.435
COMINDUSTRIA 626 19.917 13 714 27.826
COMFENALCO CAU 1.452 46.419 21 958 40.553
COMFAMIUAR TULUA 1.028 16.501 10 329 19.087
COMFAMILIAR BUGA 736 8.566 6 028 11.866
INFAVA 73 4.298 2.778 3.226
CAJACOPI 228 2.619 1.520 2.654
COMFAMIUAR BVTURA 526 11.479 6.148 14.648
COMFENALCO BUGA 375 5.387 3.874 7.558
COMFACARTAGO 749 8.412 5.665 10.562
COMFENALCO PALMIRA 732 9.805 5.702 10.572
COMSOCIAL 504 4.421 2.439 4.740

NIVEL NACIONAL
CAJA AGRARIA 15.503 159.198 91.091 185.061

TOTAL NACIONAL i 132.663 2.580.846 1.403.265 2.900.759

FUENTE:,Asocajas
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SEGURIDAD SOCIAL-

Cuadro No. 4.37
DISTRIBUCION DE LOS RECAUDOS TOTALES DEL REGIMEN DE SUBSIDIO

FAMILIAR POR ENTIDADES DESTINATARIAS, SEGUN SECCIONES DEL PAIS Y
CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR - 1991

Millones de pesos .

Distribución por Entidades

Sección Total de Subsidio SENA' ICBF ESAP Escuelas
Caja de Compensación Recaudos Familiar Ind. Inst.

Tecnicos

AMAZONAS
CAFAMAZ 181.0 107.3 19.8 51.0 2.9 -

ANTIOGUIA 53.380.5 25.142.7 10.899.5 17.015.5 322.7 -
COMFAMA 41.535.0 19.398.2 8.490.8 13.326.5 319.5 -
COMFENALCO 6.524.3 3.314.4 1.267.8 1.942.0 - -
COMFAMILIAR CAMAC 4.947.3 2.260.8 1.059.4 1.623.9 3.2 -
CAJASER 373.8 169.3 81.4 123.1 - -

ATLANTICO 14.240.6 6.651.5 2.919.1 4.661.9 2.7 5.2
COMFAMILIAR ATLANTICO 9.557.8 4.296.5 2.007.5 3.253.3 0.9 1.4
COMBARRANQUILLA 3.467.4 1.550.9 749.0 1.161.8 1.8 3.8
CAJACOPI 1.215.4 804.1 164.4 246.8 --

BOLIVAR 7.570.6 3.727.8 1.521.0 2.319.0 - 2.7
COMFENALCO 6.644.6 3.102.1 1.403.5 2.138.8 -
COMFAMILIAR 926.0 625.7 117.5 180.2 - 2.7

BOYACA
COFABOY 5.664.1 3.078.1 940.7 1.587.2 21.0 37.1

CALDAS 6.474.4 3.402.4 1.150.5 1.862.6 7.4 11.4
COMFAMILIARES 6.222.4 3.252.7 1.150.0 1.801.5 7.2 10.9
COMFAMILIAR 252.0 149.7 40.5 61.1 0.2 0.5

CAOUETA
COMFACA 890.6 534.2 107.5 222.2 8.9 17.8

CAUCA
COMFACAUCA 3.055.8 1.807.1 487.6 754.5 2.0 4.6

CESAR
COMFENALCO 1.685.6 860.6 319.6 504.7 0.2 0.5

CORDOBA
COMFACOR 2.230.2 1,289.4 362.6 574.9 1.1 2.2

CUNDINAMARCA
COMGIRARDOT 816.8 374.6 166.3 268.4 2.4 4.9

CHOCO
COMFACHOCO 695.0 475.4 77.6 140.4 0.6 1.0

DISTRITO CAPITAL 123.548.0 159.719.8 25.291.3 34.482.9 36.6 18.4
CAFAM 41.124.6 19.413.7 8.623.4 13.083.3 1.5 2.7
COLSUBSIDIO 48.909.4 22.258.1 10.607.9 16.019.5 8.2 15.7
COMFENALCO 9.906.4 5.068.8 1.806.9 3.004.7 26.6 -
COMPENSAR 14.160.9 8.457.3 2.280.3 3.423.3 - --
INDUFAMILIAR 2.173.7 1.131.5 416.8 625.3 0.1 -
ASFAMILIAR 1.226.0 537.2 276.0 412.5 0.2 -
COMFAMILIAR AFIDRO 3.032.9 1.348.7 674.0 1.010.2 - -
COMTRAFERROS 421.7 350.1 28.6 42.9 -
COMFAMILIAR DE ASEGURADORES 1.426.1 633.4 319.3 473.4 -
COMFACOPI 953.3 425.7 210.8 316.8 -
COMFAN 212.5 95.3 47.2 70.1 -

HUILA 4.151.2 2.298.6 707 0 1.117.1 9.5 18.9
COMFAMILIAR 3.624.0 2.047.9 599.0 951.5 8.5 17.0
CAFANDINA 527.2 250.7 108.0 165.6 1.0 1.9

GUAJIRA
COMFAMILIAR DE LA GUAJIRA 3.380.0 1.672.2 675.5 1.032.3 - --
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SEGURIDAD SOCIAL

Cuadro No. 4.37
DISTRIBUCION DE LOS RECAUDOS TOTALES DEL REGIMEN DE SUBSIDIO

FAMILIAR POR ENTIDADES DESTINATARIAS, SEGUN SECCIONES DEL PAIS Y
CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR - 1991

Millones de pesos continuaci n
Distribución por Entidades

Departamento y Total de Subsidio SENA ICBF ESAP Escuelas
Caja de Compensación Recaudos Familiar Ind. Inst.

Tecnicos

MAGDALENA
CAJAMAG 2.188.6 1.244.6 350.5 590.3 2.7 0.5

META
COFREM 2.515.3 1.336.3 386.2 719.0 24.6 49.2

NARIÑO
COMFAMILIAR NARIÑO 2.913.8 1.791.1 430.1 687.4 1.7 3.5

NORTE DE SANTANDER 4.124.4 2.245.9 702.8 1.156.7 5.2 12.7
COMFANORTE 2.731.3 1.392.9 521.2 864.2 1.0 2.0
COMFAORIENTE 1.393.1 903.0 181.6 292.5 4.2 10.7

PUTUMAYO
COMFAMILIAR DE PUTUMAYO 250.5 171.9 27.5 48.0 1.1 2.0

QUINDIO 2.260.1 1.198.4 377.9 651.3 32.4 -
COMFAMILIAR DEL QUINDIO 397.9 179.4 81.9 136.5 - -
COMFENALCO 1.862.2 1.019.0 296.0 514.8 32.4 -

RISARALDA
COMFAMILIAR DE RISARALDA 6.415.4 2.899.7 1.428.7 2.065.1 13.2 8.7

SANTANDER 10.345.3 5.072.1 2.080.0 3.179.2 5.1 8.7
CAJASAN 4.691.5 2.345.3 931.9 1.405.2 3.0 6.0
COMFENALCO 4.511.8 2.152.1 929,5 1.425.3 2.1 2.7
COFABA 1.142.0 574.7 218.6 348.7 - -

SAN ANDRES
CAJASAI 680.1 338.1 129.1 205.7 2.4 4.8

SUCHE
COMFASUCRE 1.188.3 721.5 181.1 284.6 0.4 0.7

TOLIMA 5.677.9 3.123.3 1.009.4 1.537.8 2.6 4.7
COMFENALCO TOLIMA 2.809.2 1.682.3 487.3 739.5 - -
COMFACOPI TOLIMA 1.520.4 922.7 234.7 362.4 0.2 0.4
CAFASTIA 498.9 222.1 110.6 166.2 - -
COMFAHONDA 321.7 152.2 65.4 102.5 0.7 0.9
COMFARO 109.4 51.3 23.0 35.2 - -
CAFASUR 418.3 192.7 88.4 132.0 1.7 3.4

VALLE DEL CAUCA 43.867.3 20.459.3 9.137.8 14.052.0 67.0 150.7
COMFANDI 21.281.0 9.731.9 4.588.4 6.944.0 - 16.7
ASIA COMFAMILIAR 6.794.9 3.016.5 1.344.8 2.252.3 60.4 120.8
COMINDUSTRIA 2.727.7 1.242.6 593.6 891.5 - -
COMFENALCO CALI 4.881.0 2.420.5 975.5 1.485.0 - -
COMFAMILIAR TULUA 1.572.8 828.1 289.1 446.5 3.0 6.1

| COMFAMILIAR BUGA 1.069.0 520.7 215.0 333.2 - -
INFAVA 568.5 252.9 126.2 189.3 - -
CAJACOPI 281.5 125.1 62.6 93.8 - -
COMFAMILIAR BVTURA 1.574.4 716.5 337.1 510.1 3.6 7.1
COMFENALCO BUGA 667.7 344.3 131.1 192.3 - -
COMFACARTAGO 906.4 476.0 167.5 262.9 - -
COMFENALCO PALMIRA 970.9 528.4 180.4 262.0 - -
COMSOCIAL 571.5 255.7 126.4 189.4 - -

NIVEL NACIONAL
CAJA AGRARIA 11.581.8 8.991.2 2.439.3 - 151.3

TOTAL NACIONAL 321.974.1 160.735.8 64.366.8 95.771.6 728.9 370.9
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Cuadro No. 4.38
DISTRIBUCION DEL VALOR DEL SUBSIDIO FAMILIAR, EN DINERO Y EN

ESPECIE, Y VALOR DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DESARROLLADOS,
SEGUN SECCIONES DEL PAIS Y CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR

1991

Millones de pesos

Sección y Subsidios pagados Progr a m a ssoc i a I es
Caja de Compensación En dinero En especie Salud Educación Formación Recreación

y Capacitación

AMAzONAS
CAFAMAZ 58.9 - 28.3 - 11.2 4.4

ANTIOQUIA 12.835.6 879.0 2.553.2 - 2.016.8 1.805.9
COMFAMA 9.625.3 839.9 1.578.8 - 1.675.8 1.425.4
COMFENALCO 1.961.4 10.8 499.0 - 293.1 224.7
COMF. CAMACOL 1.127.5 26.3 453.3 - 43.1 148.3
CAJASEV 121.4 2.0 22.1 - 4.8 7.5

ATLANTICO 3.582.4 90.4 534.6 164.0 303.7 915.9
COMF. ATLANTICO 2.127.2 77.8 251.1 88.3 225.7 679.6
COMBARRANQUILLA 955.6 12.6 165.7 48.4 45.3 114.6
CAJACOPI 499.6 - 117.8 27.3 32.8 121.7

BOLIVAR 1.931.0 31.5 601.1 646.0 30.0 148.9
COMFENALCO 1.535.6 30.3 473.3 603.4 24.2 149.3
COMFAMILIAR 395.4 1.2 127.8 43.6 5.8 (0.4)

BOYACA I I
COMFABOY 1.575.9 30.6 485.7 - 162.4 225.9

CALDAS 1.776.9 63.8 585.9 84.7 170.6 355.6
COMFAMILIARES 1.694.4 62.1 574.9 84.7 156.7 350.4
COMFAMILIAR 82.5 1.7 11.0 - 13.9 5.2

CAQUETA
COMFACA 293.8 1.6 73.3 48.6

I I I
CAUCA
COMFACAUCA 994.4 - 230.7 45.5 57.;7 163.7

CESAR
COMFENALCO 445.1 4.4 253.4 - 32.5 13.6

CORDOBA
COMFACOR 709.2 23.6 155.6 104.3 65.7 123.7

CUNDINAMARCA
COMGIRARDOT 206.2 - 351 17.6 10.0 6.4

CHOCO
COMFACHOCO 265.5 30.3 73.5 - 12.5 14.2

DISTRITO CAPITAL 26.443.1 215.6 9.454.2 1.897.0 699.4 4.367.8
CAFAM 7.687.8 24.7 2.926.3 1.085.9 141.7 2.794.1
COLSUBSIDIO 9.381.9 26.7 3.371.7 799.3 90.3 595.1
COMFENALCO 2.318.1 1.6 1.121.0 - 127.5 540.3
COMPENSAR 4.649.9 80.7 1.406.1 - 195.8 154.5
INDUFAMILIAR 7.68.3 - 145.4 - 63.3 63.8
ASFAMILIAR 332.8 2.3 59.2 - 39.3 5.9
COMFAM. AFIORO 534.7 I - I 206.8 | 12.6 | 2.6 | 66.4
COMTRAFERROS 232.3 - 12.6 0.2 2.1 72.6
COMF. DE ASEGURAD. 250.8 76.9 119.1 - 2.0 45.5
COMFACOPI 2.34.3 1.1 73.3 - 34.8 22.2
COMFAM 52.3 1.6 12.7 - - 7.4

(Continúa en la pág. siguiente)
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Cuadro No. 4.38
DISTRIBUClON DEL VALOR DEL SUBSIDIO FAMILIAR, EN DINERO Y EN

ESPECIE, Y VALOR DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DESARROLLADOS,
SEGUN SECCIONES DEL PAIS Y CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR

1991
Condnuacion

Seccl6n y Subsidio i pagados Programas sociales

Cela de Compensación En dinero En especie Salud Educacl6n Formación Recreacl6n

y Capacitacl6n

HUILA 1.294.1 20.8 321.0 - 52.3 89.0
COMF. DEL HUILA 1.129.5 12.5 266.6 - 28.9 84.7
CAFANDINA 164.6 7.8 55.3 - 3.4 5.3

GUAJtRA
COMFAM. DE LA GUAJIRA 662.2 101.7 98.7 46.5 41.2 119.8

MAGDALENA
CAFAMAG 664.5 83.7 219,5 - 25.9 13.8

META
COFREM 735.0 7.1 159.1 135.9 88.9 47.6

NARIÑO
COMFAM. DE NARIÑO 913.0 59.0 217.6 - 97.0 122.7

NORTE DE SANTANDER 1.195.8 11.1 275.6 163.4 145.8 362.7
COMFANORTE 73B.6 - tim2 132.4 145.8 362.7
COMFAORIENTE 457.2 11.1 87.4 31.0 52.3 141.0

PUTUMAYO
COMFAM DE PUTUMAYO 85.1 4.9 21.8 - 2.6 -

OUINEMO esp.4 6.5 1T7.8 - 85.5 185.9
CONF.DELQUIFK)lO 96.7 6.5 39.3 - 25.6 1.3
CONFENALCO 560.7 - 135.5 - 59.9 1Œ2.6

RISARALDA
COMF. DE RISARALDA 1.435.4 57.1 506.1 - 93.9 211.2

SANTANDER 2.789.6 197.8 609.7 440.4 179.5 307.0
CAJASAN 1.289,9 61.7 169.4 405.5 59.5 119.2
COMFENALCO 1.183.6 122.0 312.0 34.9 109.2 164.1
CC)FAf!A 316.1 14.1 128.2 - 10.8 23.7

SAN ANDRES
CAJASAI 148.8 0.5 44.1 51.6 - 7.9

SUCRE
COMFASUCRE 4Œ2.4 - 1M.9 - 36.9 -

TOUMA 1.737.8 8.6 mm.8 124.3 83.0 WW.1
COMFENALCO 864.4 - 247.6 124.3 42.3 126.6
COMFACOPI 533.8 - 1Œ3.8 - 25.3 104.3
CAFASTIA 113.5 0.8 52.3 - 6.0 16.1
COMFAHONDA 75.3 4.5 38.6 - 0.4 3.4
CONFARO 30.6 - 2.2 - - 0.2
CAFASUR 103.2 3.3 18.2 - 9.0 8.5

VALLE DEL CAUCA 9.859.7 108.2 3.870.4 1.086.2 269.7 1.164.8
COMFANDI 4.479.8 595 1.470.2 800.2 100.6 452.3
ASIA COMFAMILIAR 1.307.8 10.8 822.5 208.6 54.3 243.4
COMINDUSTRIA 784.1 - 147.1 56.1 19.8 17.5
COMFENALCO / CALI 1.193.2 22.6 505.2 - 37.0 144.6
COMFAMILRR/TULUA 483.2 - 59.8 21.3 21.3 75.7
COMFAMILIARIBUGA 273.7 2.0 145.4 - 3.2 12.4
NFAVA 103.5 • 99.7 - - 11.7
CAJACOPI 77.9 - 43.4 - - 2.2
COhŒ.BUENAVENTURA 333.1 - 32.1 - 13.0 56.2
CONFENALCOBLKMs 190.0 0,1 105.4 - - 40.4
CONFACARTAGO 235.6 - 65.1 - 11.1 53.4
COMFENALCO/PALMIRA 282.2 13.2 94.1 - 9.2 24.6
COMSOCWL 12.5 - 80.4 • - 30.1

NIVEL NACIONAL
CAIA AGRARIA 6.976.4 25.6 1.279.9 - 222.1 330.0

TOTAL NACIONAL 80.688.6 2.063.1 23.299 4 5 009.6 5 005 1 11.346.4
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Cuadro No. 4.39

ENTIDADES TERRITORIALES DE PREVISION SOCIAL
SEGUN COBERTURA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1990

Cobertura Entidades Entidades Total Entidades
Departamentales Municipales Territoriales

Afiliados 64.051 105.161 169.212
Pensionados 30.144 15.775 45.919
Derechohabientes 21.911 48.431 70.342
Beneficiarios 116.106 169.367 285.473

FUENTE: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Censo de Previsión Social 1990.
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SALUD Y BIENESTAR FAMILIAR

SALUD Y
BIENESTAR EAMILIAR

P ara una mejor comprensión de los datos estadísticos que contiene el presente Capítulo, en cuanto
al Sector Salud se refiere, es preciso remontarnos a los orígenes de la prestación de servicios de
salud en Colombia.

La salud pública en el país se inicia con la práctica privada, ejercida por individuos sin una organizacion
específica pero orientada a la atención de quienes se sentían o estaban enfermos.

Ya como una forma de organización, aparece más adelante la acción de las comunidades religiosas y de
personas voluntarias que se agrupan para atender a los enfermos, con concepción netamente curativa,
y para proporcionar cuidados a los ancianos. Florecen así casas de beneficencia como orfelinatos, asilos
y ancianatos.

El paso del tiempo hace que el Estado intervenga en la prestación de estos servicios y para ello se crea
en 1913 el Consëjo Superior de Salud, que se transformaría lueýo en la Dirección Nacional de Higiene y
en 1938 haría parte del Ministerio de Trabajo, Higiene y Previsión Social.

Ante la importancia de las acciones que debían desarrollarse en este campo, el Sector se desliga del de
Trabajo para dar nacimiento al Ministerio de Higiene y luego al Ministerio de Salud Pública con la Ley 47
de 1947. La Ley 9a. de 1973, reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias para
organizar el Sistema Nacional de Salud y reorganizar el Ministerio del ramo, llegándose por último a la
expedición de la Ley 10 de 1990, portadora de un esquema descentralista tanto en la parte administrativa
como en lo referente a la prestación de servicios.
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Este transcurrirde laformación y desarrollo del sistema de salud en Colombia, hace que desde las regiones
y aún desde el nivel central, se pongan en marcha una serie de movimientos de conveniencia local, política
y de servicio a la comunidad en busca de la construcción de organismos de salud para la atención de los
enfermos, situación que dá lugar a ejecución de proyectos arquitectónicos, sin ninguna planeación, con
las naturales excepciones, que no tienen en cuenta las características de la población en donde se
ejecutan, sus necesidades de salud, el medio ambiente, su grado de desarrollo, las vías de comunicación,
etc. El resultado, de este proceso consistía en que en muchas partes se construyeron hospitales con un
número excesivo de camas o con deficiencia de las mismas, equipos altamente tecnificados para
construcciones a las cuales no se podían adaptar, o, simplemente, edificios que no se necesitaban, con
la prioridad que se les dió dada la cercanía al acceso de los servicios en otra localidad con suficiente
capacidad de atención.

No obstante los tropiezos que ha tenido la salud pública en el país, y formar parte del Sector Social, no
se le ha querido reconocer la importancia que tiene dentro del proceso de desarrollo y por lo tanto el
presupuesto que se le asigna no ser el adecuado, se observan importantes progresos en la prevención
y tratamiento de las enfermedades, así sea con el concurso de acciones aisladas o del mejoramiento de
las condiciones de vida de la población. Sin embargo, frente a otros paises de menor desarrollo que el
nuestro, estamos en una posición de desventaja en la reducción de la morbi-mortalidad. Las páginas
siguientes nos muestran los hallazgos con base en el análisis de los datos estadísticos correspondientes
al período de tiempo transcurrido entre 1969 y 1988.

La información que contienen los cuadros de este Capítulo, muestra importantes logros alcanzados en la
atención de la comunidad en los aspectos como la atención de enfermos, tanto en hospitalizaciones como
en la consulta médica y odontológica, que realizaron los hospitales del país, así como la incidencia de
algunas enfermedades en la población y la cobertura alcanzada durante el período de análisis. Muestra,
así mismo ,el rezago que el país tiene en la reducción de algunas enfermedades y el agravamiento de la
incidencia de otras en la población.

EGRESOS HOSPITALARIOS

De acuerdo con la informaciéndisponibre, se observa que en un período de veinte años la hospitalización
de pacientes seincrementó en un 40.5%, cifra que, frente al aumento de la población en el mismo intervalo
de tiempo (52.1%), muestra en alguna medida la relativa efectividad de las campañas de prevención y
muy especialmente sobre los grupos de población infantil para ciertas enfermedades como la Diarrea y
la Desnutrición; mientras que en el grupo de 45 y más años refleja un incremento dentro de su participación
porcentual, en el total de egresos, derivado de las enfermedades propias del proceso de desarrollo, como
el cáncer, la violencia, la hipertensión, las enfermedades psíquicas, etc., con mayor énfasis a partir de
1979 (ver cuadro No. 5.1 y Gráfico No. 5.1).

La forma como las hospitalizaciones fueron atendidas se observa en el Cuadro No. 5.1.1. En efecto, los
hospitales del Subsector Oficial, dependientes de los Servicios Seccionales de Salud, cubrieron la tercera
parte mientras que los del Subsector Descentralizado , de la Seguridad Social y del Privado cada uno,
una tercera parte.

Así mismo dentro del Subsector Oficial fos Hospitales Regionales, de una capacidad intermedia llevaron
la mayor carga de las hospitalizaciones, soportando un incremento entre 1975 y 1979 del 59.2%, mientras
que el incremento en las Instituciones de la seguridad social sólo alcanzó el 32.3%. Frente a este
comportamiento, el Subsector Privado muestra un crecimiento del 66.6%, que pareciera mas bien ser el
reflejo de inconsistencias en la captura de datos, sobre todo entre 1975 y 1977.
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Al detallar las cifras de los Cuadros No. 5.2 y 5.2.2 (Ver Gráfico No. 5.2) sobre los egresos hospitalarios
dentro del grupo de niños de 1 a 4 años de edad, en las diez primeras causas, el comportamiento de seis
de éstas se puede observar que entre 1969 y 1988, las hospitalizaciones por Avitaminosis y otras
Deficiencias Nutricionales y por Enteritis y Otras Enfermedades Diarréicas muestran una importante
disminución como resultado de las campañas y acciones preventivas orientadas por el Ministerio de Salud,
reduciéndose las primeras de 8.318 a 1.782 (78.6%) y las segundas de 20.139 a 12.673 (37.1%).
Contrariamente las causas asociadas con el sistema respiratorio como Bronquitis, Enfisema y Asma y
Otras Neumonías, duplicaron en el mismo período de tiempo el número de niños hospitalizados, situación
que tiene como factor motivante el incremento de la contaminación ambiental.

En relación con las hospitalizaciones de niños de 5 a 14 años de edad (Ver Cuadros No. 5.3 y 5.3a), la
Enteritis y Otras Enfermedades Diarréicas vuelven a mostrar la efectividad de las acciones preventivas,
al pasar de 10.203 en 1969 a cero casos en 1988, eliminando con ello la utilización de camas hospitalarias
para permitir el tratamiento de estas enfermedades en forma ambulatoria, con la consiguiente reducción
del costo de funcionamiento de los hospitales pediátricos.

Guardando relación con la contaminación del medio ambiente se observatambién en este grupo de edad
un crecimiento de los egresos hospitalarios por pacientes afectados por Neumonías, así como un
incremento natural, por crecimiento de población, en Fractura de los Miembros, problema de salud propio
de esta edad. (Ver Gráfico No. 5.3).

Enelgrupode15a44añosdeedad,talcomolomuestranloslCuadrosNo.5.4y5.4a,lamayorparticipación
porcentual de las hospitalizaciones corresponde a causas relacionadas con el embarazo, el parto y el
puerperio, mostrando siempre una tendencia a la disminución del Parto sin Complicaciones, pero con
aumento en Otras Complicaciones del Parto y del Puerperio, en la cual se pasa de una participación del
2.1% en 1969 al 5.9% en 1988, generando con ello mayores costos hospitalarios. Este comportamiento
puede observarse en el Gráfico No. 5.4, así como la leve tendencia a la disminución que experimentan las
Laceraciones y Heridas dentro del total de egresos, no obstante el incremento de la población pero de
acuerdo con las características del grupo.

Al representar gráficamente la información correspondiente a las principales causas de egresos
hospitalarios en el grupo de 45 a 59 años de edad, que contienen los Cuadros No. 5.5 y 5.5a, se observan
dos situaciones que se destacan ampliamente. En primer lugar, un aumento generalizado de las
hospitalizaciones de 1969 a 1979 para descender luego en 1984 en forma significativa; y, en segundo
lugar, un nuevo aumento de 1984 a 1988, no tan marcado como el caso anterior (Ver Gráfico No. 5.5).
No parece que estos cambios tan bruscos en los egresos correspondan a una situación real, máxime si
las causas de hospitalización se refieren a enfermedades relacionadas con los órganos genitales, con
obstrucción intestinal y hernia de la cavidad adbominal y menos aún refiriéndose a enfermedades del
corazón, propias de esta edad, cuando paraestos casos, tal vez con excepción del último, no se conocieron
políticas de prevención de las mismas por parte de las autoridades de salud. Si así hubiera sido, no se
entendería cómo a partir de 1984 a 1988 empieza a aumentarse nuevamente el número de egresos.

Esta situación podría explicarse de pronto por registros deficientes, en términos de más y de menos y en
los cambios que se produjeron en la clasificación de las enfermedades a partir de 1980.

En el grupo de 60 y más años de edad, entre 1980 y 1988, Cuadro No. 5.6, para algunas de las diez
primeras causas de egresos hospitalarios, se observa siempre una constante tendencia al aumento, como
consecuenciadel crecimiento natural de la población, con un mayor incremento por aquellas enfermedades
relacionadas con el corazón y el sistema pulmonar. (Ver Gráfico No. 5.6).

Como era de esperarse, en este grupo de edad tuvieron la mayor representación las hospitalizaciones por
enfermedades del corazón, las cuales pasaron de 11.253 en 1980 (0.7% de la población total del grupo)
a 17.390 en 1988 (0.9% de la población), mostrando un incremento en las mismas del 54.5% y
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aumentando igualmente con relación al crecimiento de la población, situación que indica de alguna forma
un agravamiento del problema.

Se destaca igualmente el rápido ascenso del número de egresos a causa de Otras Enfermedades del
Aparato Respiratorio. En 1980 tan solo se hospitalizaron 3.042 ancianos, es decir, un 0.2% de la población
total de este grupo de edad, mientras que en 1988 se produjeron egresos hospitalarios por un total de 9.451
personas, número que significa un 0.5% del total de mayores de 60 años de edad, que también está
influenciado por una mayor contaminación del ambiente, producida por el proceso de industrialización que
ha experimentado el país, sin. que en este aspecto se hayan adoptado medidas preventivas de
significación.

CONSULTA EXTERNA

La Consulta Externa que se realiza en los diferentes hospitales del país o en los Centros y Puestos de Salud
dependientes de éstos, a través de los consultorios médicos y odontológicos affí establecidos, es el
resultado de la demanda de atención médica que hace la población que se siente enferma.

La información que contienen los cuadros correspondientes a esta parte del Capítulo, muestra un
constante incremento de la Consulta Externa en el total general, no obstante que en algunas de las causas
de enfermedad se nota un descenso de la misma, especialmente en los grupos de población infantil por
medidas de prevención, sea a través de campañas de vacunación o de campañas de promoción de la
salud.

El Cuadro N° 5.7 muestra el total de consultas externas realizadas en el país en el período de tiempo
comprendido entre 1980 y 1988 por diferentes conceptos, clasificadas en orden de importancia en cuanto
a las diez primeras causas, con base en el primer año de dicha información. Las Otras Helmintiasis fueron
las que en mayor número hicieron que la comunidad asistiera a los consultorios médicos especialmente
el grupo menor de 15 años de edad como se verá más adelante.

Como resultado de las campañas de promoción de la salud, mediante charlas a la comunidad organizadas
por los equipos de salud de los hospitales, las Otras Helmintiasis van perdiendo importancia dentro de las
Consultas Externas a medida que pasa el tiempo. Es así como no solo disminuye el número absoluto de
las mismas, al pasar de 647.019 en 1980 a 407.250 en 1988, no obstante el crecimiento de la población,
sino que así mismo su participación dentro del total también baja y se ubica en el 2.5% del total de
Consultas, cuando en 1980 era del 5.8%, para ser superadas por otras enfermedades como las
infecciones Respiratorias Agudas, las Enfermedades de la piel y del Tejido Subcutáneo, Otras
Enfermedades de los Organos Genitales, la Enteritis y Otras Enfermedades Diarréicas y Laceraciones y
Heridas.

Llama la atención el incremento, tanto absoluto como relativo, (dentro de la participación porcentual en el
total de consultas) de las Infecciones Respiratorias Agudas, por cuanto las mismas han sido objeto de un
programa especial (IRA) del Ministerio de Salud, con asignación especial de recursos financieros para el
mismo, pero que al parecer no ha logrado, al menos hasta 1988, último año de información, alcanzar el
objetivo de reducir esta enfermedad, especialmente en los grupos de población infantil.(Ver Gráfico
No. 5.7)

Al descomponer la Consulta Externa Total por grupos de edad, se notan variaciones fundamentales en
su estructura. Es así como en el grupo de menores de un año de edad, Cuadro No. 5.8, la participación
de las Enteritis y Otras Enfermedades Diarréicas, dentro del total de consultas, experimenta una muy
notable y favorable modificación, aún cuando durante todo el período de tiempo continúan siendo la
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primera causa de visita al médico. Este cambio se refleja al pasar de 286.936 en 1980 a 229.114 en 1988,
es decir, que antes significaban un 26.9% de las consultas y ahora solamente el 14.7%.

Otro caso de especial consideración corresponde al volumen de consultas por Influenza. No obstante un
incremento en los cuatro primeros años, a partir de 1985 se dá una importante reducción de las visitas de
los infantes al consultorio por esta enfermedad, lo cual la lleva a ocupar en 1988 un cuarto lugar dentro
de la demanda cuando en 1980 era el segundo, así como a reducir su participación al 6.3% frente al 12.9%
que tenía anteriormente.

Caso contrario a los dos anteriores, ocurre con las infecciones Respiratorias Agudas. Mientras en 1980
representaban un 6.7% del total de la Consulta Externa, en 1988 pasan a un 11.1%, en un grupo de
especial cuidado como es este de menores de un año de edad.

El Cuadro y el Gráfico No. 5.8 muestran las anteriores variaciones, así como el comportamiento de las
otras enfermedades dentro del total de las consultas en el período comentado.

Para el grupo de población de 1 a 4 años de edad, la Enteritis y Otras Enfermedades Diarréicas y las
Infecciones Respiratorias Agudas continúan mostrando la tendencia que se presentó en el grupo de
menores de un año. Es así como las primeras muestran un progreso aceptable en su reducción frente al
total, disminuyéndo no sólo el número de consultas realizadas sino la participación dentro de las mismas,
ya que en 1980 representaban el 13.3% del global y en 1988 bajaron al 9.2% del mismo. En cuanto a las
Infecciones Respiratorias Agudas, continúan constituyendo un importante problema de salud en los niños.
En 1980 ocupaban el tercer lugar dentro del volumen de consultas, con un 8.8% de participación, después
de la Enteritis y Otras Enfermedades Diarréicas y de las Otras Helmintiasis, para convertirse en 1988 en
la primera causa de enfermedad, con 275.605 consultas y una participación del 12.8% (Cuadro No. 5.9).

La Influenza muestra para este grupo de edad un comportamiento similar al señalado para los menores
de un año, al presentar un aumento de 1980 a 1984, para disminuir luego significativamente su
participación hasta 1988 y situarse en el 4.9% del total de las consultas (Ver Gráfico No. 5.9).

En el grupo de edad de 5 a 14 años, (Cuadro No. 5.10) las causas de consulta presentan unas
características muy diferentes a las del grupo de los menores de 5 años (Cuadro No. 5.9). Las
Enfermedades de los Dientes y su Estructura de Sostén, que antes no tenían mayor incidencia, pasan a
ser en este grupo las de mayor importancia y significan la cuarta parte del total de las consultas externas.
Esta situación es natural, dado que se trata de una época dentro de la cual la dentición tiene cambios que
ameritan su cuidado y constante control, llevando con ello a una continua visita al servicio odontológico
para conservar los dientes en buen estado.

Sin mostrar una variación brusca como en los casos anteriores, las Infecciones Respiratorias Agudas en
el grupo de 5 a 14 años (Cuadro No. 5.10) continúan experimentando un crecimiento dentro de su
participación en el total de consultas, así como las Otras Helmintiasis reflejan nuevamente una reducción.

Nótese que aparecen en este grupo las consultas por Laceraciones, Heridas y Traumatismo de los Vasos
Sanguíneos que no tenían ninguna importancia dentro de los dos grupos de edad antes reseñados. A
través del período de tiempo de referencia tienen un comportamiento más o menos estable, con tendencia
a su disminución y siendo equivalente con el crecimiento de la población, además la desaparición en 1987
y 1988 de las consultas a causa de la influenza, el comportamiento de las consultas debidas a
Enfermedades de la Piel y del Tejido Celular Subcutáneo se mantiene constante en los nueve años para
los cuales se reporta información.

Las enfermedades de los órganos genitales y del aparato urinario constituyen una característica que
aparece con especial importancia dentro de las causas de consulta en el grupo de edad de 15 a 44 años,
como consecuencia de una época que se caracteriza por una actividad sexual permanente, situación que
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no es propia de los anteriores grupos de edad. En estas condiciones, las Otras Enfermedades de los
Organos Genitales son en este grupo en 1980 la segunda causade consultadespués de las enfermedades
dentales (y en 1988 la primera) y de las Otras Enfermedades del Aparato Urinario. (Cuadro No. 5.11).

Por otra parte, las Enfermedades de los Dientes y su Estructura de Sostén inician el período constituyendo
la primera causa de consulta, con una tendencia a la disminución de su participación hasta 1984, pero con
un brusco ascenso en 1985 para caer igualmente en forma abrupta en 1986 y situarse finalmente en 1988
como la segunda causa de enfermedad dentro de las consultas totales. Ese brusco ascenso de 1985 no
tiene explicación distinta a la de posibles registros deficientes en la notificación de las causas de consulta,
por cuanto, como se observa el Cuadro y el Gráfico No. 5.11 , hay un incremento del número de consultas
yde laparticipación de éstasdentrodeltotal, que noesconcordantecon latendenciade losañosanteriores
y de los posteriores.

El resto de enfermedades que son causa de consulta en este grupo de edad, el cual representa la franja
más alta de población del total del país con más del 40% de la misma, corresponde a causas propias de
su edad, tal vez con excepción de las Otras Helmintiasis, que no debieran aparecerdemandando servicios
médicos a estas alturas, cuando ya se suponen superadas las causas de su manifestación.

Para el grupo de personas de 45 a 59 años de edad, las Enfermedades Hipertensivas, características de
la edad madura y de la tercera edad, conforman la primera causa de consulta durante todo el tiempo de
análisis de la información, si bien a partir de 1985 se observa una disminución en el número de visitas al
médico y una baja en la participación frente a las otras causas. (Ver Cuadro y Gráfico No. No. 5.12).

Se acentúa así mismo en este grupo de edad la incidencia de las enfermedades de los órganos genitales
y del aparato urinario, al corresponder respectivamente a la segunda y tercera causas de consulta.
Igualmente continúan perdiendo importancia las Enfermedades de los Dientes y su Estructura de Sostén,
dado que a medida que pasan los años este problema se va solucionando, independientemente del
tratamiento que se le dé.

Aparece, por otra parte, la consulta ocasionada por Artritis, Espondilitis y Otros Trastornos Afines como
consecuencia propia de la edad, mientras que las consultas derivadas de las Laceraciones, Heridas y
Traumatismo de los Vasos Sanguíneos, después de mostrar una estabilidad entre 1980 y 1986,
desaparecen a partir de 1987, así como las Otras Helmintiasis, que no vuelven a aparecer después de
1980, o al menos no existe reporte sobre las mismas (Ver Gráfico No. 5.12).

Las enfermedades del corazón y de la circulación pulmonar, que hasta en el caso del grupo anterior no
hacían parte de las diez primeras causas de consulta, no obstante constituir ya un problema de salud para
el mismo, especialmente en edades cercanas a su límite, aparecen en el grupo de 60 y más años de edad
(Cuadro 5.13) como las que, después de las Enfermedades Hipertensivas, demandan mayor número de
consultas médicas. Por otra parte, la Artritis y sus similares muestran una mayor incidencia en la demanda
de consulta por parte de este grupo que en el de 45 a 59 años de edad, (Cuadro No. 5.12) al igual que
las Enfermedades de la Piel y del Tejido Celular Subcutáneo, afectan en mayor medida a la población de
la tercera edad.

Además de lo anterior, el Cuadro y el Gráfico No. 5.13 muestran la aparición de la Diabetes Mellitus como
la cuarta de las enfermedades en 1980 y la quinta en 1988, con un crecimiento moderado en el número
de consultas, motivado posiblemente más por el aumento de la población que de la enfermedad, como
puede constatarse al observar su descenso en la participación de las consultas totales.

En resumen, puede afirmarse que se han operado cambios en la estructurade la morbilidad, especialmente
motivados por las campañas que ha realizado el Ministerio de Salud, sin estructurar un plan para lograr
mejores niveles de salud para ta población. Esas campañas, sean de prevención como la de Vacunación,
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o de promoción como el uso de sales de rehidratación oral o de mejoramiento de hábitos higiénicos, han
llevado a reducir la necesidad de consulta médica especialmente de la población infantil.

A cambio de lo anterior y como efecto propio del proceso de desarrollo, las enfermedades cardiacas, los
tumores malignos, el trauma, la violencia y las enfermedades hipertensivas, han aumentado su incidencia,
generando una presión sobre las actividades del Sector Salud que hacen más costoso su accionar y que
implican el necesario diseño de una política que permita su adecuada prevención y atención.

CASOS NUEVOS DE ENFERMEDADES DE
NOTIFICACION OBLIGATORIA

El Cuadro No. 5.14 muestra el número de casos nuevos de enfermedadescuya notificación es obligatoria,
para hacerles un seguimiento en virtud de su incidencia en la salud de la población.

A pesar de que apartir de 1978 la información sobre Diarreas y Enteritis comprende a toda la población
(aunque su incidencia en mayores de 5 años es poca), llama la atención que las notificaciones hayan
continuado en aumento a pesar de las actividades de prevención y las campañas educativas que se han
realizado sobre el particular. Preocupa igualmente que, no obstante el diseño de un programa especial
para la prevención y el tratamiento de la Infección Respiratoria Aguda, esta enfermedad muestre signos
importantes de crecimiento, ejerciendo fuerte presión sobre el aparato curativo como se observó en las
causasgeneradorasdeconsultaexternaparaiosgruposdeedadcorrespondientesamenoresde15años.

También es de relieve la notificación de nuevos casos de Paludismo. Ya en 1970 eran de 19.499, mientras
que en 1989 se reportaron 48,135. Esta situación es un fiel reflejo de la poca atención que se le ha prestado
al programa de erradicación de la malaria, llegándose inclusive, mediante la Ley 10 de 1990, a la
eliminación de la Unidad AdministrativaEspecial encargadadel control y erradicaciónde estaenfermedad,
para dejar la responsabilidad a municipios y departamentos, cuando se trata de un problema que debe ser
atacado en forma vertical por parte del Gobierno Nacional, dada la incidencia que tiene para el desarrollo
del país, así como las características de su proliferación.

Otro problema al que no se le ha dado la importancia que tiene y que muestra signos de crecimiento es
el relacionado con la lepra, no obstante la existencia de un programa manejado desde el Ministerio de
Salud y disponer de Instituciones especializadas totalmente financiadas por el Gobierno Nacional, las
acciones de control no muestran resultados satisfactorios y, antes por el contrario, los casos nuevos
notificados han venido en aumento constante, engrosando con ello la larga listade personas necesitadas
de tratamiento.

NIVELES DE INCIDENCIA DE ALGUNAS
ENFERMEDADES DE NOTIFICACION

OBLIGATORIA

Lo anotado anteriormente se confirma observando los niveles de incidencia de esas enfermedades por
cada 100.000 habitantes que aparecen en el Cuadro No. 5.15 . Para el caso del Paludismo, la incidencia
de la enfermedad en 1970 erade 92.40 personas porcada 100.000 habitantes, llegando en 1988 a 203.13
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personas con un crecimiento del 119.8% en 18 años, aunque para 1987 se observa un descenso a 148.95,
lo cual significa que en lugar de disminuir se ha agravado el problema.

La Lepra, por su parte, pasó de una incidencia de 1.40 enfermos por cada 100.000 personas a 2.45, es
decir, se aumentó en tres cuartas partes.

No obstante, debe reconocerse que a pesar de haber aumentado el número de casos nuevos de diarrea,
su incidencia ha disminuido significativamente, así como también ha ocurrido para casos como el
Sarampión, la Tosferina, la Difteria y la Poliomielitis Aguda, esta última en vía de erradicarse.

ALGUNOS INDICADORES DE IA PRESTACION
DEL SERVICIO DE SALUD

El Cuadro No.5.16 contiene la información suministrada por el Ministerio de Salud relativa a las Consultas
Médicas Externas realizadas, Cobertura en la prestación del servicio y la Concentración o número de
consultas promedio al año por cada paciente, en cuanto se refiere al servicio prestado por las Instituciones
del Subsector Oficial y Mixto, por grupos de edad, entre 1970 y 1989.

En relación con las consultas realizadas en el período, se observa por lo general un crecimiento constante
de las mismas en cada uno de los grupos de edad y en el promedio nacional, con excepción del grupo de
las Obstétricas y de las Usuarias de Planificación Familiar. En cuanto a las primeras, crece el número de
consultas entre 1970 y 1976 para mostrar un descenso en 1977, año a partir del cual comienzan
nuevamente a mostrar un aumento que es concordante con la tendencia que traían hasta el año anterior,
situación que puede dar a entender un deficiente registro para ese año.

En el caso de las Usuarias de Planificación Familiar, el crecimiento del número de consultas se comporta
normal hasta 1974. De este año en adelante se producen oscilaciones hasta 1989 con disminuciones y
aumentos, pero sin llegar a alcanzar el volumen que tuvieron en 1974, no encontrándo una razón lógica
que explique estos cambios. Esta situación naturalmente hace que para este grupo la cobertura, la
concentración en el número de consultas por usuaria y las consultas por cada 1.000 habitantes se
presenten en forma irregular.

Con la excepción ya anotada, la cobertura en todos los grupos muestra crecimiento en cada uno de los
años de información disponible, destacándo en forma favorable la correspondiente a los menores de
un año que inicia 1970 con el 57.6% de su población y para cada uno de los años, 1982 a 1989 alcanza
el 100% de la misma, mientras que para las Usuarias de Planificación Familiar se observa un descenso
que va desde el 55.2% en el primer año hasta el 3.0% en el último, reflejando, con ello, un posible deterioro
del programa dentro del Subsector Oficial y Mixto por falta de promoción o por desviación de la demanda
hacia Instituciones especializadas del Subsector Privado, situación de mayor probabilidad.

Dado que las Consultas son un factor decisivo para estimar la Concentración (Consultas por 1.000
habitantes), el crecimiento de estos indicadores resulta lógico. Cabe destacar sin embargo que, dentro de
la Concentración, el aumento del 43.3% ocurrido entre 1970 y 1989 para el grupo de Usuarias de
Planificación Familiar, contrasta con las variaciones en las Consultas antes anotadas.
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ATENCION HOSPITALARIA POR GRUPOS DE
POBLACION PRIORITARIOS

El Cuadro No. 5.17 muestra el rendimiento del recurso hospitalario "cama" entre 1980 y 1989 por
menores de 5 años de edad, entre 5 y 14 años, por Obstétricas y por todas las edades.

En relación con el número de Egresos, el grupo de Obstétricas es el que mayor representación tiene dentro
del total, con un crecimiento entre 1980 y 1989 del 33.0% (132.271 egresos) en la década, que frente al
crecimiento de población del 7.2% de este grupo en el mismo período (74.993 habitantes), lo cual puede
significar un mayor número de complicaciones en el parto y causas de hospitalización relacionadas con
el embarazo, dado que las hospitalizaciones por parto normal representan tan solo un 27.9% del total del
crecimiento de estos egresos.

No se presenta la misma situación en el caso de los menores de 15 años, cuyo número de egresos crece
en los 10 años en forma moderada, del 4.6% para los menores de 5 años y del 14.8% para el grupo de
edad de 5 a 14 años, mientras que el promedio general para todas las edades alcanza el 24.2%,
influenciado naturalmente por el crecimiento en el grupo de obstétricas.

Los egresos por 1.000 habitantes muestran una disminución significativa para el grupo de menores de 5
años de edad, como consecuencia del tratamiento ambulatorio o de las campañas preventivas sobre
enfermedades fácilmente prevenibles. La menor reducción se dá en forma global para todas las edades,
es significativa para las Obstétricas, no así para el grupo de 5 a 14 años, que experimenta un ligero
crecimiento.

El Promedio de Estancia Hospitalaria, que indica el número de días que dura hospitalizada una persona,
arroja resultados positivos entre 1980 y 1988, en cuanto a que en todos los grupos de edad disminuye la
permanencia de los pacientes utilizando las camas disponibles. Sin embargo, este resultado positivo, que
puede ser la consecuencia de la utilización de métodos más efectivos de atención del paciente, podría
estar motivado por la necesidad de dar de alta al paciente con mayor prontitud para evitar mayores costos
de hospitalización, ante la cada vez más escasa disponibilidad de recursos financieros por parte de los
hospitales, motivando con ello también una recuperación del paciente en forma ambulatoria.

ACTIVIDADES DE SALUD ORAL

Las actividades de salud oral que aparecen globalmente consideradas en los cuadros de Consulta, se
discriminan en el,Cuadro No. 5.18 para efectos de Tratamiento Odontológico en Sesiones, Atenciones,
Pacientes Controlados y Concentración, con respecto a los grupos de población de 5 a 14 años, 15 a 44
años y resto de población atendida por el Subsector Oficial y Mixto. Por razones obvias, el grupo de
población infantil hasta 14 años el que mayor demanda servicios, si se tiene en cuenta que el de Otros
incluye dos grupos como son los de 45 a 59 años y de 60 y más.

Llama la atención la conciencia que se adquiere sobre la importancia de la salud oral dentro de la población
de 15 a 44 años de edad, no sólo de sexo masculino sino del femenino y especialmente de las mujeres
embarazadas. En efecto, mientras que de 1978 a 1988 (sin considerar datos de 1989 por ser provisionales)
las Sesiones del grupo de 5 a 14 años crecen en un 70.3%, en éste se incrementan en el 356.0%. Por otra
parte, del total de las Sesiones de estos dos grupos, el de 15 a 44 años participaba en 1978 con tan solo
el 2.7% y al final del período alcanza el 7.5%.

En relación con la Acción Preventiva Odontológica, las actividades de Salud Oral en Colombia muestran
un importante avance en la cobertura general de la población. En la Cobertura propiamente tal, las
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acciones pasan de un 2.2% en 1978 al 22.0% en 1988, con un gran crecimiento del Número de Series
Terminadas (fluoruración, sellado, etc.) que inician el período con 118.457 y lo terminan en 1.227.315, es
decir, con un aumento del 936.1%. Situación similar arrojan las actividades relacionadas con las
Autoaplicaciones.

INDICES MALARIOMETRICOS

La información que contiene el Gráfico No. 5.14 relativa a los Indices Malariométricos del Programa
Malaria entre 1980 y 1988, señala para los cuatro primeros años un crecimiento en las actividades de toma
de muestras a los habitantes de las áreas del país afectadas por esta enfermedad. Entre 1980 y 1983, se
observa un crecimiento sostenido e inclusive aumentando la cobertura de población que empieza en 1980
con el 2.2%, pasa en 1981 al 2.7% luego en 1982 es de orden del 2.9% y ya en 1983 del 3.0%. A partir
de 1984, se observan oscilaciones, en esta toma de muestras, que igualmente se reflejan en forma
proporcional en la cobertura, disminuyendo y aumentando de un año a otro hasta 1988.

En el total de muestras examinadas para cada uno de los años, así como en el resultado de aquellas que
resultaron positivas y dentro de éstas el vector de enfermedad, hay una similitud en el comportamiento
durante el citado período . Así como esa cobertura se aumenta, se presenta también un mayor número
de muestras positivas, al tiempo que la proporción de éstas va en ascenso: mientras en 1980 eran del
13.1% con relación a las muestras examinadas, anualmente va aumentando excepto la disminución de
1984, para tomar nuevamente este comportamiento y llegar en 1988 al 19.7%.

Dentro de estas muestras positivas es importante destacar la tendencia al aumento de la enfermedad
ocasionada por el Plasmodium Vivax, cuyos casos van más allá de la duplicación entre 1980 y 1988 y su
participación dentro de las muestras positivas, que era en el primer año de un 55.7% y se ubica al final
en el 66.7%. Como contraparte, la incidencia del Plasmodium Falciparum disminuye.

El Gráfico destaca las variaciones que se producen en las muestras en los citados años en términos
absolutos, así como la incidencia del Plasmodium Falciparum y el Plasmodium Vivax.

DISPONIBILIDAD, UTILI2ACION Y
RENDIMIENTO DE LOS RECURSOS

HOSPITALARIOS

Los Cuadros Nos. 5.20 y 5.21 contienen los datos de los recursos físicos del Sector Salud, así como
algunos indicadores y el rendimiento de los mismos entre 1970 y 1989, discriminando para todos los
sectores y para el Subsector Oficial y Mixto.

El país contaba en 1970 con un total de 741 Instituciones hospitalarias con 47.318 camas disponibles para
atender a los pacientes que debieran internarse en estas Instituciones. En promedio, cada institución tenía
63.9 camas y existían 2.2 camas por cada 1.000 habitantes, de los cuales se hospitalizaron 51.3 en el
citado año.

El panorama descrito varía totalmente en 1989. Si bien el número de Instituciones se incrementó en el
27.8%, pasando a 947, el número de camas se redujo en un 3.0%, situación que llevó a 48.5 camas en
promedio por cada hospital y clínica para 1.51 camas por 1.000 habitantes. No obstante esta reducción,
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las Instituciones de salud produjeron más egresos por 1.000 habitantes al llegar a 61.4, en razón de la
reducción en el número de días de hospitalización por paciente, que era de más o menos en promedio de
8 días y en el último año se situó en 5.8 días.

El incremento en el número de Instituciones muestra una tendencia uniforme entre los Subsectores Oficial
y Mixto y et resto. En 1970 el número de Instituciones del primero representaba un 71.8% del total,
participación que con el correr del tiempo se conserva más o menos igual para situarse en 1989 en el
70.5%, con excepción de 1974 cuando significa un 73.4% del número de Instituciones. Empero, esta
estructura se transforma totalmente en cuanto al número de camas de estos dos grandes componentes
del Sector Salud. El total de las mismas experimenta una importante reducción en los veinte (20) años del
período pasando de 47.318 en 1970 a 45.888 en 1989, con una fuerte disminución en el Subsector Oficial
y Mixto que las reduce en 5.612 unidades (15.4%), dentro de las cuales la participación en esa disminución
por parte del hospital San Juan de Dios de Bogotá es significativa, debido a su crisis financiera de la década
del 70 y que aún subsiste.(Ver Gráfico 5.15).

Estareducción en el númerodecamasen el Subsector Oficial y Mixtoescompensadaengran parte (4.182)
por los otros Subsectores (Seguridad Social especialmente), con lo cual su participación dentro del total
de este recurso hospitalario se incrementa del 23.0% en 1970 al 33.0% en 1988 y 1989.

En relación con la disponibilidad y utilización de las camas hospitalarias y su rendimiento por algunas
especialidades médicas, el Cuadro No. 5.22 nos enseña los resultados alcanzados entre 1978 y 1989 para
el Subsector Oficial Directo (Instituciones dependientes de los Servicios Seccionales de Salud), así
mismo se encuentran representados en el Gráfico No. 5.16.

Dentro de las cuatro Especialidades o Servicios que presenta el cuadro citado, Pediatría es el que mayor
número de camas utiliza en los doce años reseñados, con excepción de 1979 y 1988, cuya prioridad la
ocupan las hospitalizaciones por Medicina General, que igualmente rompe con las tendencias de
descenso que se observan entre 1978 y 1979, de recuperación entre 1979 y 1981, para continuar un
descenso en la tendencia hasta 1986 y, de ahí en adelante, retomar un incremento que, sin embargo, no
alcanza para lograr el nivel que cada Especialidad tenía en 1978, descontando Ginecologíay Obstétricas.

Llamalaatención tambiénel PorcentajeOcupacionaldelascamas, apesardelareducciónqueseprodujo
en el número de las mismas. El servicio de Cirugía es el que mayor rendimiento presenta, alcanzando
un 76.0% en 1986, en tanto que Pediatría, con un 49.9%, muestra la menor ocupación de las camas. Esta
situación puede ser el reflejo de la situación financiera deficiente que han mostrado crónicamente los
hospitales del Subsector Oficial Directo desde hace muchos años, que los ha llevado a tener que eliminar
en diversas ocasiones las cirugías programadas para atender sólo cirugía y hospitalización de urgencias.

La situación económica, además del progreso en los métodos de tratamiento, se ha reflejado en los
promedios de ocupación de las camas por parte de los pacientes, los cuales se han reducido en todas las
especialidades, así como en la rotación misma de los pacientes, que ha permitido un incremento en los
Egresos por Cama en todas las especialidades.

Otro de los recursos hospitalarios, fundamental para la prestación de los servicios de salud, es el recurso
humano, el cual ha venido incrementándose en forma aceptable porcada una de las principales disciplinas
que mas inciden en la prevención y recuperación del estado de salud de la población. Su crecimiento y
la tasa por cada 10.000 habitantes aparecen en el Gráfico No. 5.17.

Desde 1970, año de la información disponible, el número de Médicos, Odontólogos, Enfermeras,
Auxiliares de Enfermería y Promotoras de Salud se ha aumentado, con una mayor velocidad que la
población. En el caso de los Médicos, en el primer año existían 4.4 profesiona\es por cada 10.000
habitantes, mientras que en 1988 y 1989 eran 9.2. En estas condiciones, la población médica se aumentó
en el período en un 217.2% al pasar de 9.299 a 29.498, generando una difícil situación para un buen

245



SALUD Y BIENESTAR FAMILIAR

número de los egresados que, al no lograr vincularse a las instituciones de salud por insuficiencia de
recursos financieros, han optado por desarrollar actividades diferentes a las relacionadas con su profesión.

El mayor crecimiento de recurso humano de salud se experimenta en las Auxiliares de Enfermería. Sin
embargo, es preciso anotar que este crecimiento no se debe exclusivamente a las "nuevas vocaciones"
por esta profesión; pues por disposiciones del Ministerio de Salud, las Ayudantes de Enfermería deben
desaparecer y así, muchas de éstas han tenido que hacer cursos de complementación para obtener su
Certificado de Auxiliares. Con estas precisiones, no deja de ser importante el aumento de este personal
que en 1970 era de 7.616 y en 1988 y 1989 de 29.876, es decir, 9.5 Auxiliares por cada 10.000 habitantes.

La formación de Odontólogos también tiene un crecimiento representativo, incrementándose entre 1970
y 1989 en un 307.2%, como consecuencia del nacimiento de nuevas Facultades de Odontología, sin
ningún control en cuanto al número de matriculados. En este caso también ocurre una situación similar
a la de la Medicina.

Las Enfermeras Profesionales y las Promotoras de Salud conforman el grupo de mayor crecimiento
porcentual según los datos disponibles; las primeras, con un 373.6%, y, las segundas, con un 372.9%,
incrementando naturalmente su disponibilidad frente a la población a 2.7 y 2.3, respectivamente, por cada
10.000 habitantes.

Es importante anotar para el caso de las Promotoras de Salud, que representan el resultado de la única
política de formación de recurso humano en salud que ha tenido el Ministerio del ramo, formulada en la
segunda parte de la década de los años setenta y orientada a la preparación de personal encargado de
promover la salud en comunidades de las zonas marginadas urbanas y del sector rural, desprovisto
entonces de acceso a cualquier servicio de salud, así como de servicios primarios de atención.

Las acciones que ejecutó al Sector Salud en el período citado, especialmente el Subsector Oficial y Mixto,
se realizaron con base en la financiación que sus Instituciones obtuvieron del presupuesto nacional
(Situado Fiscai básicamente), de las Rentas Nacionales Cedidas, como los impuestos a los licores, a las
cervezas y al registro y anotación de instrumentos públicos, a la participación del producido de las Loterías
y del juego de Apuestas Permanentes (más conocido popularmente como chance) y a la venta de sus
servicios. Las acciones adelantadas y los resultados que se lograron, positivos, intermedios o negativos,
contaron con la participación en inversiones del Ministerio de Salud a través de sus diferentes programas.
El Capítulo referente al Gasto Público Social muestra cuál ha sido el volumen del gasto en salud, sus
variaciones en las asignaciones anuales y su participación dentro del presupuesto nacional, lo mismo que
las apropiaciones que se han destinado al desarrollo de las actividades descritas en este Capítulo.

SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR

Igual que los aspectos de salud propiamente tales, la protección yatención al menor, a la mujery a la familia
en general, son un aspecto que ha preocupado a lacomunidad y al Gobierno Nacional desde hace muchos
años. Esta labor se inicia al mismo tiempo con la de salud en el siglo pasado, liderada por las comunidades
religiosas y por parte personas caritativas con recursos economicos, lo mismo que con algunas acciones
paralelas por parte del Estado, como ocurrió a través de la tal vez primera lotería oficial del país, la "Lotería
Municipal de Santafé de Bogotá, Capital del Reino de Nueva Granada", de cuyo primer sorteo realizado
el domingo I°. de noviembre de 1801, se destinó el 9.1% del total de la emisión de billetes para obras de
beneficencia pública específicamente, "Para erigir una Casa de Recogidas para castigo y contención de
mujeres abandonadas y prostitutas".

En el presente siglo, en 1946, se expidió la Ley 83, Orgánica de la Defensa y Protección del Menor, o Ley
del Niño que reglamentó lo relacionadocon alimentos, investigación de la paternidad y guardade menores.
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Esta Ley creó el Consejo Nacional de Protección Infantil, adscribiéndole la dirección general de
establecimientos de reeducación y protección del menor que funcionaban en el Ministerio de Justicia. Así
mismo se crearon los Comités Departamentales de Protección para fortificar las acciones a nivel nacional.

Más adelante, a través de una reestructuración del Ministerio de Justicia, se dio nacimiento dentro del
mismo a la División de Menores.

Por medio de la Ley 44 de 1947 se creó el Instituto Nacional de Nutrición, como una dependencia del
Ministerio de Higiene, que luego fué transformado en establecimiento público y más tarde incorporado al
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Esta preocupación del Gobierno por el menor se ha venido haciendo cada vez más latente. En la segunda
parte del Sig\o XX se piensa que la protección no solamente debe dirigirse al menor sino que también debe
cubrir a la mujer y a la familia en general. Para dar respuesta institucional del Estado a esta preocupación,
y como programa bandera del Doctor Carlos Lleras Restrepo, Presidente de la Repúblicaen ese momento,
se dá vida al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar mediante la Ley 75 de 1968, creándolo como un
establecimiento público adscrito al Ministerio de Salud Pública, cuyo objetivo fundamental fué el de
propender y fortalecer la integración y el desarrollo armónico de la familia y la protección de los derechos
del menor. Por su infraestructura, a la cual se le agregó la División de Menores que se había creado en
el Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional de Nutrición, así como por su presencia en las comunidades
de todo el territorio nacional, ésta entidad se ha constituído en el pilar fundamental para la ejecución de
políticas sociales que llegan en forma efectiva a los sectores más necesitados de la población.

Para la adecuadafinanciación de este Instituto, que en sus comienzos funcionó con aportes nacionales,
luego en la Ley 27 de 1974 se creó un aporte patronal del 2% sobre nóminas mensuales de las entidades
y organismos públicos y empresas privadas y, más adelante, en 1988 la Ley 89 aumentaría ese aporte
al 3%, garantizando con ello no sólo su normal funcionamiento sino la ampliación de la cobertura de sus
programas a la población que por su situación socio-económica, su estado de nutrición, su problemática
psicoafectiva o su situación irregular, se considera como la más vulnerable y que por consiguiente
demanda de todo el apoyo del Estado.

Recientemente,mediante el Decreto 2133 de 1992 se creó el Fondo de Solidaridad y Emergencia Social
encargado de adelantar programas en favor de grupos vulnerables como la niñez, la juventud, la tercera
edad, la mujer y la familia, a través del cual se busca la canalización de experiencias piloto que han venido
realizándose en diferentes ciudades bajo la dirección inicialmente de la Consejería para la Juventud, la
Mujer y la Familia y posteriormente por el Programa Presidencial creado para el efecto, sin que puedan
presentarse estadísticas significativas al respecto.

En estas condiciones, las realizaciones del Gobierno Nacional en materia de protección y atención del
menor, de la mujer y de la familia se presentan en las tablas estadísticas que contiene el presente estudio,
en el período de tiempo comprendido entre 1970 y 1990.

ATENCION NUTRICIONAL, RECUPERACION Y ATENCION

COMPLEMENTARIA A ADOLESCENTES

El Cuadro No. 5.24 y el Gráfico No. 5.18 presenta las realizaciones del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, ICBF, en este Programa. Si bien en los aspectos de Intervención Nutricional Materno Infantil y
en Recuperación Nutricional se observan altibajos en la prestación del servicio, motivados por problemas
ajenos al programa, debe destacarse la labor realizada en Atención Complementaria al Escolar y al
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Adolescente, especialmente en Refrigerios repartidos a escolares. El programa se inicia la década del
80 con 219.214 escolares y la termina con 713.295, empezando los años 90 con 974.404 para un
incremento del mismo del 344.5%.

Igualmente es importante destacar el aumento de los escolares atendidos con Refrigerio Reforzado. En
1981 se inicia con 12.837 estudiantes y al terminar 1990 se cubrieron 410.460, con un comienzo tímido
en los primeros años pero con acelerado progreso en los siguientes.

A diferencia de los dos anteriores programas, el reparto de almuerzos gratuitos entre los escolares no
experimenta ninguna variación en los once (11) años, mostrando mucha irregularidad hasta 1986, con
tendencia descendente, pero recuperándose nuevamente para superar levemente el nivel que tenía al
comenzar la década.

HOGARES, CUPOS Y NIÑOS ATENDIDOS

En los denominados Hogares Infantiles se atienden menores de siete (7) años de edad, sobre los cuales
se realizan acciones dirigidas a su desarrollo físico, nutricional y psicosocial. Esta modalidad de atención
para niños abandonados y para hijos de madres trabajadoras de escasos ingresos económicos, tiene dos
períodos de tiempo bien marcados dentro de sus actividades.

Los datos permiten gbservar un crecimiento sostenido en la creación de estas Instituciones hasta 1985,
iniciándo 1979 con 1.101 unidades y llegando en ese año a 1608, para empezar a partir de 1986 un notable
deterioro que se sitúa en 1990 en 1.165 Instituciones.

La situación descrita, que se puede detectar en el Cuadro No. 5.25 y en el Gráfico No. 5.19, incidió
directamente en el número de los cupos disponibles y como consecuencia de ello en el total de niños
atendidos anualmente. Los Cupos experimentan un crecimiento del 215.0%, pasando de 70.833 a
233.128, en razón del aumento del número de Hogares que de 1.101 en 1979 se convierten en 1.608 en
1985. Así mismo, el número de niños atendidos crecen proporcionalmente a los cupos.

Al descender el número de Hogares en 1986 y 1987, como consecuencia del debilitamiento de este
programa, se imcia un franco deterioro en el número de cupos y paralelamente de la atención de niños.
Igualmente, los Hogares infantiles que continúan funcionando lo hacen bajo la modalidad de Contratosdel
Instituto con Instituciones privadas sin ánimo de lucro, el cual concede aportes según el número de niños
de cada Hogar. En este sentido alguna recuperación se produce en 1988 y 1989 para volver a descender
en 1990.

MENORES ABANDONADOS

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar reportó para 1979 un total de 7.997 niños menores de siete
(7) años abandonados, como consecuencia de la situación socio-económica de muchas mujeres que no
están en capacidad de sostener los gastos que demanda la crianza de un hijo, o de algunas para quienes
esos hijos se convierten en indeseados. El problemade la violencia enei hogartambién motiva en algunos
casos esta situación.

Lo anterior, ha llevado a un crecimiento sostenido del número de menores abandonados detectados por
el Instituto, hasta alcanzar la cifra de 31.892 en 1990, agravando así los problemas sociales que ello
provoca.

Los gogramas del Gobierno en este sentido apuntan hacia una reducci6n de este problema y a tratar de
eliminar la existencia del niño callejero. Para ello, trata de ubicarlos en un medio familiar en donde puedan

248



SALUD Y BIENESTAR FAMILIAN- ,4 ,

vivir dentro de ese ambiente, internarlos en Instituciones en donde se les de una formación adecuada o
entregarlos mediante adopción a familias moral y económicamente capacitadas.

El Cuadro No.5.26, muestra las cifras absolutas de los menores en abandono; de la colocación de los niños
en ambientes familiares y de los pequeños dados en adopción. Igualmente el Gráfico No.5.20 permite
visualizar la tendencia del comportamiento de cada uno de estos casos.

El internamiento en Instituciones busca, entonces, la protección de esos menores. El programa logró este
objetivo en 1979 con 10.186 infantes y desde ahí hasta 1986 ha venido creciendo el total de internados,
año en el cual se alcanzó una cifra de 22.278, para descender superficialmente en 1987 y 1988 y
experimentar una mayor reducción en 1989 y 1990 para situarse en 18.443 niños. De todos modos, es el
programa que mayores logros alcanza en este sentido.

La colocación de los menores en grupos familiares, no obstante las complicaciones que ello conlleva, se
triplicó en el período de tiempo analizado, alcanzando al final de 1990 un total de 6.427, si bien su número
más alto se produjo en 1988 con 6.827 infantes.

Las Adopciones son las que menores logros se alcanzan en este aspecto, pero debe tenerse en cuenta
que su proceso implica una serie de trámites de necesario cumplimiento para permitir un futuro más o
menos aceptable para el menor. En 1979 se reportaron 3.028 niños entregados a padres adoptivos. Este
procedimiento, en los doce (12) años analizados, se incrementa a 3.818 en 1990, con un incremento del
26.1% en el período, cifra aparentemente baja pero que a la luz de la responsabilidad que ello implica
significa un crecimiento acorde con las circunstancias.

De los 3.818 niños adoptados en 1990 un 72.2%, es decir 2.756, fueron entregados a padres extranjeros,
mientras que el 27.8% restante, 1.062 niños, se legalizó a padres colombianos. Así mismo, de ese total,
fueron los ciudadanos europeos los que en mayor cantidad lograron adoptar menores colombianos con
un 51.7% y los de Estados Unidos, después de los padres colombianos, ocuparon el tercer lugar con el
18.5% del total.

Los procesos tramitados en los Juzgados de Familia para adopción de niños y los resultadosde los mismos
pueden observarse en el Cuadro No. 5.27.

HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR INFANTIL

El programa de Hogares infantiles llegó a su agotamiento institucional en 1987. Es entonces cuando,
dentro del marco del Programa de Erradicación de la Pobreza Absoluta y respondiendo a la preocupación
por la baja cobertura de la atención al menor en los citados Hogares, el Instituto crea los Hogares
Comunitarios de Bienestar Familiar, basados en la experiencia adquirida en la modalidad de atención al
menor entre 2 y 7 años de edad, proporcionada por madres o personas de la comunidad. Sus logros por
Secciones del país pueden observarse en el Cuadro No. 5.28 y la representación de resultados globales
en el Gráfico No. 5.21.

El Programa inicia con 6.667 Hogares en 1987. Sin embargo, el entusiasmo de la comunidad hace que
al final del año se supere la cifra y se realicen acciones en 8.247 instalaciones familiares, lográndose con
ello una mayorcoberturade la esperada, especialmente en el Departamento de Caldas, Caquetá, Cauca,
Nariño, Sucre y Valle.

El resultado alcanzado obliga a un replantamiento del Programa y es así como en 1988 las metas a
alcanzar se elevan considerablemente, lográndose resultados altamente aceptables al final de cada año
hasta 1991. En este sentido, en 1988 la programación se cumplió en un 90.9%, en 1989 en un 94.6%, en
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1990 en un 98.5% y en 1991 se logró el 99.3%, con un incremento sostenido tanto en el cumplimiento de
la meta como en el aumento de los Hogares.

Como consecuencia del mayor número de Hogares, la cobertura de atención de los niños también creció
en términos proporcionales a aquellos. El Programa atendió en 1987 un total de 123.705 menores,
pasando en 1988 a 353.280, con un incremento del 185.6%; para 1989 los menores atendidos llegaron
a 696.750, que frente al año anterior representaron un 97.2% más; para 1990 el total de niños ascendió
a 736.470, incrementándose en el 5.7% y finalmente en 1991 el aumento fué del 12.5% para atender
828.300. Este crecimiento de la población atendida, que representa en promedio 15 menores por cada
Hogar en los respectivos años, se destaca en el Gráfico No. 5.22.

El programade los CentrosdeAtención Integral al Preescolar, CAIP, aún cuando continúa en funcionamiento,
ha ido perdiendo importancia dentro del total del gasto de inversión en programas delCBF, mientras que
la nueva modalidad de Hogares Comunitarios de Bienestar ha ganado participación en forma notable. En
1987, año en el cual se crearon los Hogares Comunitarios de Bienestar, HCB, recibieron el 9.9% del gasto
de inversión del ICBF. En 1990 participa en el 68.9% mientras que el programa CAlP baja al 22.0%
habiendo estado en 1987 en el 57.8% (Cuadro No. 5.29).

Además del aumento en la ejecución presupuestal, la modalidad Hogares Comunitarios de Bienestar ha
logrado efectivamente una mayorcobertura con un menor costo por niño atendido. Para 1989 la ejecución
presupuestal por niño atendido bajo la modalidad CAIP fué de $12.521 pesos anuales mientras que en los
HCB fué tan solo de $5.874, a precios constantes de 1980 (Cuadro No.5.30).

A pesar de no contar con estadísticas debidamente soportadas, es importante que el lector conozca que
existen algo más de 300 ancianatos en los que se presta atención integral a personas de la "tercera edad",
con modalidad ambulatoria, proporcionando complemento alimentario diario de alto valor nutricional
(leguminosas, cereales y Bienestarina).

Se busca igualmente proporcionar atenci6n integral al indígena con miras a mejorar el nivel de vida de las
comunidades, el fortalecimiento étnico y la consolidación de nexos territoriales.
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CUADRO No.6.1
NUMERO Y PORCENTAJE DE EGREa0S HOSPITÁLARIOS, SEGUN GRUPOS DE EDAD.

TOTAL NACIONAL
1969 -1988

GRUPOS 1969 1972 1973 1974 1975 1970
DE EDAD
(en años) No. % No. % No. % No. % No. % No. %

TOTAL (1)1,281,632 100.0 1,184,863 100.0 1,188,094 100.0 1,224,125 100.0 1,263,237 100.0 1,292,572 100.0

Menores
de 1 91,389 7.1 74,748 6.3 85,772 7.2 88,644 7.2 91,102 7.2 99,447 7.7

1-4 87,563 6.8 83,783 7.1 79,168 6.7 82,017 6.7 82,876 6.6 86,272 6.7

5 - 14 98,103 7.7 98,188 8.3 90,349 7.6 87,196 7.1 86,921 6.9 87,114 6.7

15-44 822,635 64.2 732,398 61.8 741,662 62.4 771,856 63.1 796,699 63.1 803,366 62.2

45 o más 181,942 14.2 195,746 16.5 185,153 16.6 194,409 15.9 205,636 16.3 207,125 16.0

GRUPOS 1977 1978 1979 1982 1983 1984
DE EDAD
(en años) No. % No. % No. % No. % No. % No. ¾

TOTAL (1)1,469,908 100.0 1,490,643 100.0 1,554,026 100.0 1,572,263 100.0 1,610,100 100.0 1,639,735 100.0

Menores
de 1 114,359 7.8 114,779 7.7 114,998 7.4 113,203 7.2 110,614 6.9 100,022 6.1

1 -4 91,722 6.2 95,402 6.4 102,566 6.6 100,625 6.4 107,394 6.7 100,026 6.1

5-14 87,900 6.0 90,929 6.1 90,133 5.8 89,619 5.7 94,352 S.9 90,185 5.5

15 -44 923,396 62.8 934,633 62.7 979,036 63.0 992,098 63.1 1,021,287 63.4 1,037,952 63.3

45 o más 234,450 15.9 241,484 16.0 254,860 16.4 262,568 16.7 276,453 17.2 311,550 19.0

GRUPOS 1985 1986 1987 1988
nF Fnan
(en años) No. % No. % No. % No. %

TOTAL (1]1,641,800 100.0 1,709,272 100.0 1,779,272 100.0 1,800,200 100.0

Menores
de i 106,881 6.5 111,615 6.5 117,432 6.6 117,013 6.5

1-4 96,045 5.8 95,548 5.6 102,900 5.8 99,011 5.5
FUENTE: Subsistema de Infonna-

5 - 14 91,448 5.6 96,061 5.6 103,198 5.8 102,611 5.7 clon en Satud (818-110)

15-44 1,036,468 63.11,075,816 62.91,104,928 62.11,123,325 62.4 Ajustadoel100%

4G o más 311,550 19.0 320,489 18.8 338,062 19.0 349,239 19.4 (1) Se inctup sin infonnación de
k , edad
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CUADRO No. 5.1.1
EGRESOS HOSPITALARIOS SEGUN SUBSECTORES. TOTAL NACIONAL

1975 - 1989

SUBSECTORES 1975 1976 1977 1979 1980 1981 1982

SUBSECTOR
OFICIAL

Hospitales universitarios 117,376 117,627 89,976 147,477 148,934 148,810 148,100
Hospitales regionales 306,214 285,829 328,487 372,022 385,356 412,416 416,774
Hospitales especializados 134,656 106,572 104,289 113,776 98,143 91,476 87,477
Hospitales locales 287,205 337,167 301,017 331,527 372,221 375,482 366,508

TOTAL 845,451 847,195 823,769 964,802 1,004,654 1,028,184 1,018,859

SUBSECTOR
DESCENTRALIZADO

Hospitales 217,038 213,052 213,923 245,220 243,781 245,053 -

SUBSECTOR
PRIVADO

CIfnicas 200,748 232,325 165,013 259,886 242,208 280,789 -

TOTAL 1,263,237 1,327,568 1,264,609 1,519,843 1,530,444 1,596,046 1,572,263

SUBSECTORES 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

SUBSECTOR
OFICIAL

Hospitales universitarios 148,100 147,940 148,116
Hospitales regionales 440,933 407,503 437,247 439,356 458,175 478,262 487,549
Hospitales especializados 95,783 83,876 274,9909 277,6329 290,3731 304,8161 312,5361
Hospitales locales 387,327 436,590 398,995 411,176 415,181 428,769 447,728

TOTAL 1,071,983 992,209 1,111,232 1,128,164 1,163,729 1,211,847 1,247;813

SUBSECTOR
DESCENTRALIZADO

Hospitales - 261,155 - 271,774 282,904 286,232 287,125

SUBSECTOR
PRIVADO

Clinicas - 302,495 - 309,334 329,165 333,037 334,500

TOTAL 1,610,100 1,595,679 1,641,800 1,709,272 1,779,272 1,800,200 1,869,438

FUENTE: Subelstema de Informacion en Salud (SIS-110 y 818-330)
(1) Estan Incluidos los egresos de hospitales univemitarios
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SALUD Y BIENESTAR FAMIUAR

CUADRO No. 5.2
NUMERO Y PORCENTAJE DE EGRESOS HOSPITALARIOS SEGUN

DIEZ PRIMERAS CAUSAS EN NIÑOS DE 1 -4 AÑOS. TOTAL NACIONAL
1969 - 1979

CAUSAS (8a. rev.) 1989 1972 1973 1974
Total % Total % Total % Total %

TOTAL . 87,563 100.0 83,783 100.0 79,166 100.0 82,017 100 0

Enteritisy0trasenfermedadesdiarreicas 20,139 23.0 15,500 18.5 16,467 20.8 18,618 22.7

Avitaminosis y otras deficiencias nutricionales 8,318 9.5 6,284 7.5 5,225 6.6 5,331 6.5

otras neumonias 8,231 9.4 9,216 11.0 9,183 11.6 9,350 11.4

Bronquius, ennsema y aama 5,692 6.5 4,692 5.6 4,988 6.3 4,839 5.9

Otras helmintiasis 3,940 4.5 1,927 2.3 1,583 2.0 - -

ObstrucClón intestinal y hernia 3,152 3.6 2,513 3.0 2,375 3.0 2,461 3.0

Saramplon 2,539 2.9 - - 2,138 2.7 2,132 2.6

Infecciones respiratorias agudas 2,539 2.9 2,681 3.2 3,088 3.9 2,953 3.6

HIpertrofia de las amigdalas y

vegetaciones adenoides 2,189 2.5 2,346 2.8 2,058 2.6 2,378 2.9

Las demás anomallas cong6nitas 1,664 1.9 - - - - . -

Otras enfermedades del aparato genitourtnario - - 2,178 2.6 - - 2,543 3.1

Ouemaduras - - 1,643 2.2 1,821 2.3 1.966 2.4

Sintomas y estados morbosos mal dennidos 5,779 6.6 8,127 9.7 5,225 6.6 5.577 6.8

R•sto 27,670 31.6 26,475 31.6 25,Ó17 31.6 23.867 29.1

CAUSAS (8a. rev.) 1976 1976 1979
Total % Total % Total %

TOTAL 82,876 100.0 66,272 100.0 91,722 100.0

Enterttis y otras enfermedades diarreicas 18,481 22.3 20,792 24 1 21,096 23.0

Avitaminosis y otras denelencias nutstelonales 4,890 5.9 4,572 5 3 2,660 2.9

otras neumonias 9,448 11.4 10,525 12 2 12,749 13.9

BronquRis, enfisema y asma 5,636 6.8 5,521 6 4 6,879 7.5

otras helmintiasis 1,740 2.1 - - - -

Obstruccl6n intestinal y hernia 2,818 3.4 2,502 2 9 3,119 3.4

Sarampl6n - - 2,071 2 4 - -

Infecciones respiratorias agudas 2,984 3.6 2,847 3 3 3,210 3.5

Hipertrofla de las amigdalas y

vegetaciones adenoides 2,403 2.9 2,243 2 6 359 1.7

Las demis anomallas cong6nita - - - - 2,293 2.5

Otras enfermedades del aparato genitourinario 2,735 3.3 2,761 3 2 3,210 3.5

Ouemaduras 2,155 2.6 2,243 2 6 2,568 2.8 FUENTE: DANE.
Registro de Egre-

Sintomas y estados morbonos mal dennidos 5,221 6.3 5,004 5 8 6,512 7.1 m Hospitalarios

R•slo 24,366 29.4 25,191 29 2 25,866 28.2 Ajustado al 100 %



SALUD Y BIENESTAR FAMIUAR

CUAbRO No. 5.2.a
NUMERO Y PORCENTAJE DE EGRESOS HOSPITALARIOS SEGUN DIEZ

PRIMERAS CAUSAS EN N1ÑOS. TOTAL NACIONAL
DE 1 A 4 AÑOS

1980 - 1988

CAUSAS(9a.rev.) 1980 1981 1982 1984 1985 1988 1987 1988
Total % Total % Total % Total % Total % Total % Total % Total %

TOTAL 95.402 100 0 102,506 100 0 100,625 100 0 100,026 100 0 96,045 100 0 95,548 100 0 102,900 100 0 99,011 100 0

Enteritis y otras
enfermedades diarreicas 22,610 23 7 20.706 20 2 20,930 20 8 15,504 15 5 14,791 15 4 14,332 15 0 14,097 13 7 12,673 12 8

Neumonias 12,307 12 9 15,478 15 1 14,389 14 3 16,404 16 4 15,559 16 2 15,383 16 1 17,802 17 3 17,723 17 9

Bronquitis, enfisema
y asma 7,728 8 1 9,123 8 9 9,056 9 0 11,003 11 0 9,605 10 0 9,364 9 8 11,113 10 8 9,901 10 0

Infecciones respiratorias
agudas 3,434 3 6 3,588 3 5 3,522 3 5 3,601 3 6 3,554 37 3,822 4 0 4,219 4 1 4,555 4 6

Otras enfermedades de
las glandulas endocrinas
del metabolismo y
trastorno de la inmunidad 2,957 3 1 2,870 2 8 2,818 2 8 2,201 2 2 1,921 2 0 1,720 1 8

Hernia de la cavidad
abdominal 2,767 2 9 2.665 2 6 2,818 2 8 2,601 2 6 2,497 2 6 2,198 2 3 2,161 2 1 1,881 1 9

Ouemaduras 2,671 2 8 2.973 2 9 ' 3,019 3 0 3,101 3 1 3,362 3 S 3,536 3 7 3,396 3 3 3,564 3 6

Desnutriciones protelno.
Caloricas y las no no
especificadas 2,385 2 5 2,460 2 4 2,415 2 4 2,301 2 3 2,209 2 3 1,911 2 0 1,852 1 8 1,782 1 8

Otras enfermedades de
los organos genitales 1,908 2 0

Enfermedades de la piel
y del te|Ido celular
subcutaneo - - - - 2,013 2 0 2,601 2 6 2,689 2 8 3,058 3 2 3,499 3 4 3,366 3 4

Sarampion - - 3,075 30 -

Las demas anomalias
congenitas 2.671 2 8 2,766 2 7 2,918 2 9 3,601 3 6 3,458 3 6 3,249 3 4 3,704 3 6 3,465 3 5

Otras enfermedades del
aparato respiratorto - - - - - - - - - - 1,852 1 8 2,178 2 2

Signos, s(ntomas y
estados morbosos mal
definidos 3,625 3 8 3,588 3 5 3,522 3 5 3,501 3 5 3,746 3 9 4,109 4 3 4,528 4 4 4,753 4 8

Resto 30,338 31 8 33,212 32 4 33,106 32 9 33,609 33 6 32,655 34 0 32,869 34 4 34,677 33 7 33,169 33 5

FUENTE: Subsistema de Informacion en Salud (SIS-110)
Ajustado al 100%
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SALUD Y BIENESTAR FAMlUAR

CUADRO No. 5.3
NUMERO Y PORCENTAJE DE EGRESOS HOSPITALARIOS,
SEGUN DIEZ PRIMERAS CAUSAS EN N1ÑOS DE 5 -14 AÑOS.

TOTAL NACIONAL
1969 - 1979

CAUSAS (Sa. rev.) 1969 1972 1973 1974 1975 1976 1979
Total % Total % Total % Total % Tota! % Totat % Tota! %

TOTAL 98,103 100 0 99,188 100 0 90.349 100 0 87,196 100.0 86,921 100.0 87,114 100.0 87,900 100 0

Hipettrofia de las amigdalas
y vegetaciones adenoides 10,203 10 4 10,702 10 9 9,758 10 8 8,458 9 7 8,084 9 3 8,014 9 2 5,098 5 8

Otras helmintlasis 5,984 6 1 2,651 2 7

Enteritis y otras
enfermedades diarreicas 5,101 5 2 3,633 3 7 3,614 4 O 3,488 4 0 3,390 3 9 3,485 4 0 3,077 3 5

Fractura de los miembros 4,905 5 0 4,811 4 9 4,698 5 2 4,447 5 1 4.694 5 4 4,878 5 6 4,835 5 5

Laceraciones y heridas 3.728 3 8 3,240 3 3 3,162 3 5 2,965 3 4 2.965 3 4 2,786 3 2 2,726 3 1

Obstruccion Intestinal y
hernia 3,630 37 3,338 34 3,162 35 3,226 37 3,738 43 3,833 44 3,604 41

Avitaminosis y otras
deficiencias nutricionales 3,434 3 5 - - - - 2,354 2 7

infecciones respiratorias
agudas 3,434 3 5 3,829 39 3,795 4 2 3.575 4 1 2,695 3 1

Otrasneumonlas 2,845 29 2,946 30 2,801 31 2.877 33 2,781 32 3,136 36 3,428 39

Otras enfermedades del
aparato genitourinario 2,551 2 6 3,731 3 8 3,704 4 1 4,096 4 7 4,433 S 1 4,356 5 0 4,219 4 8

Otras nefritis y nefrosis - - 2.847 2 9

Apendicitis - - - - 2,259 2 5 - - 2.434 2 8 2,875 3 3 2,813 3 2

Paludismo - - - 2,078 2 3

Traumatismos intracraneales
(excepto fracturas del craneo) - - - - - - 2,354 2 7 2,260 2 6 -

Las demas anomalias
congenitas - - - 2,265 2 6

Ouemaduras - - - - 2,178 25 2,549 29

Bronquitis, enfisema y asma - - - - - 2,637 30

Sintomas y estados morbosos
mal definidos 3,336 3 4 3,033 3 7 2,801 3 1 3,052 3 5 3,129 3 6 3,136 3 6 4,396 6 0

Resto 48,953 49 9 52.825 53 8 48,517 53 7 46,301 53 1 46,329 53 3 46,170 53 0 48,169 54 8

FUENTE DANE. Registro de Egresos Hospitalarios
Ajustado af 100 %
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.4 i SALUD Y BIENESTAR FAMILIAR

CUADRO No. S.3.a
NUMERO Y PORCENTAJE DE EGRESOS HOSPITALARIOS, SEGUN DIEZ PRIMERAS CAU-

SAS EN NIÑOS DE 5 A 14 AÑOS. TOTAL NACIOÑAL
1980 -1988 \

cAusAs (ea. rev.) 1980 1981 1982 1984 1985 ises 1987 1988
Total .% Tota! % Total % Total % Total % Total % Total % Total %

TOTAL 90,929 100 0 00,133 100 0 89,619 100 0 90,185 100 0 91,448 100 0 96,001 100 0 103,198 100 0 102,611 100 0

Fractura de los miembros 5,365 5 9 4,867 5 4 5,019 5 6 5,601 6 1 5,761 6 3 5,860 6 1 6,501 6 3 6,875 6 7

Enfermedades cronicas
de las amÍgdalas y
vegetaciones adenoides 4,456 4 9 3,876 4 3 3,764 4 2 3,066 3 4 3,201 3 5 2,690 2 8 -

Hernia de la cavidad
abdominal 3,455 3 8 3,245 3 6 3.585 4 0 3,247 3 6 3,109 3 4 3,074 3 2 2,786 2 7 2,666 2 6

Apendicitis 3,364 3 7 3,786 4 2 4,302 4 8 4,870 5 4 5,030 5 5 6,572 5 8 6,089 5 9 0,157 6 0

Neumonias 3,304 37 4,056 45 3,674 41 4,149 46 4,115 45 4.515 47 5,469 535,438 53

Enteritis y otras
enfermedades diarreicas 3,273 3 6 2,974 3 3 2,808 3 2 -

Nefritis, sindrome
nefrótico y nefrosis 3,183 3 5 2,704 3 0 - - 2,976 3 3 4,298 4 7 4,323 4 5 4,025 3 9 3,591 3 5

Bronquitis, enfisema y
asma 3,001 3 3 3,695 4 1 3,674 4 1 5,321 5 9 4,938 5 4 5,091 5 3 6,501 6 3 6,464 6 3

Otras enfermedades de
los organos genitales 2,819 3 1 -

Las demas anomallas
congenitas 2,819 3 1 2,794 3 1 2,957 3 3 2,976 3 3 3,018 3 3 3,074 3 2 3,199 3 1 3,078 3 0

Laceraciones, heridas y
traumadsmo de los vasos
sanguineos - - 2,704 3 0 - - - - - · 2,000 2 6 2,780 2 7 2,976 2 9

Enfermedades de la piel y
del tejido subcutaneo - - - - 2,599 2 9 3,156 3 5 3,384 37 4,035 4 2 4,334 4 2 4,412 4 3

Paludismo - - - - 2,778 3 1 -

Traumatismo craneal,
excepto el asociado con
fractura de craneo - - - - - - - - 2,652 2 9 2,786 2 9 3,302 3 2 3,284 3 2

Signos, síntomas y
estados morbosos mal
definidos 3,336 34 3,245 36 3,406 38 3,337 37 3,384 37 4,035 42 4,644 454,823 47

Resto 48,953 49 9 52,187 57 9 50,993 56 9 51,586 57 2 48,559 53 1 48,319 50 3 53,560 51 9 52,845 51 S

FUENTE: Subsistema de Informacion en Salud (SIS-110)
Ajustado al 100%
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SALUD Y BIENESTAR FAMlUAR

CUADRO No. 5.4
NUMERO Y PORCENTAJE DE EGRESOS HOSPITALARIOS, SEGUN DIEZ PRIMERAS CAU-

SAS EN PERSONAS DE 15 - 44 AÑOS. TOTAL NACIONAL
1969 - 1979

CAUSAS (Sa. rev.) 1969 1972 1973 1974 1975 1976 1979
Total % Total % Total % Total % Total % Total % Total %

TOTAL 622,635 100 0 732,398 100 0 741,662 100 0 771,856 100 0 796.699 100 0 803.366 100 0 923,396 100 0

Parto sin mención de
complicación 328,231 39 9 267,325 36 5 277,382 37 4 296,393 38 4 304,339 38 2 325,363 40 5 384,133 41 6

Otros abortos y los no
especificados 80,618 9867,381 9266,750 9067,923 6869,313 8768,286 8569,255 75

Otras complicaciones
del parto y del puerperio 47,713 5 8 44,676 6 1 23,733 3 2 26,243 3 4 32,665 4 1 33,741 4 2 71,101 7 7

Otras enfermedades del
aparato genitorinario 33,728 4 1 35,155 4 8 37.625 6 1 40,008 5 3 43,022 5 4 44,185 5 5 38,783 4 2

Laceraciones y heridas 19,743 2 4 17,578 24 16,317 2 2 15,437 2 0 15,934 2 0 15,264 1 9 18,468 20

Hemorragia del embarazo
y del parto 17,275 2 1 15,380 2 1 16,317 2 2 16,981 2 2 18,324 2 3 16,871 21 20,315 2 2

Obstrucción Intestinal y
hernia 15,630 1 9 - - 15,575 2 1 16,209 2 1 15,137 1 9 14,461 1 8 14,774 1 6

Psicosis 14,807 1 8 13,183 1 8 13,350 1 8 13,122 1 7 13,544 1 7 14,461 1 8 12,004 1 3

Hipertrofia de las
amigdalas y vegetactones
adenoides 13,162 1 6 12,451 1 7 - - 13,122 1 7 14,341 1 8 - - - -

Tumores benignos y de
naturaleza no especificada 10.694 1 3 11,716 1 6 13,350 1 8 13,893 1 8 14,341 1 8 14,461 1 8 13,651 1 5

Neurosis, trastomo de la
personalidad - - - - 12,606 i 7 - - - - 11,247 1 4 -

Fractura de los miembros - - - - - - - - - 12,928 1 4

Sintomas y estados
morbosos mal definidos 16,453 2 0 13,916 1 9 13,350 1 6 15,437 2 0 16,731 2 1 16,871 2 1 21,236 2 3

Resto 224,579 27 3 218,255 29 8 235,107 31 7 236,188 30 6 239,010 30 0 228,166 28 4 246.547 28 7

FUENTE: DANE Registro de Egresos Hospitalarios
Ajustado al 100 %
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SALUD Y BIENESTAR FAMIUAR

CUADRO No. 5.4.a
NUMERO Y PORCENTAJE DE EGRESOS HOSPITALARIOS, SEGUN DIEZ PRIMERAS

CAUSAS EN PERSONAS DE 15 A 44 ANOS. TOTAL NACIONAL
1980 - 1988

Causas (9a rev ) 1980 1981 1982 1984
Total % Total % Totaf % Totaf %

TOTAL 934,633 100 0 979,036 100 0 992,098 100 0 1,037,952 100 0

Parto normal 370,115 39 6 358,327 36 6 388,902 39 2 395,460 38 1

Embarazo terminado en aborto 71,032 7 6 71.470 7 3 71,431 7 2 73,695 7 1

Complicaciones que ocurren
principalmente en el curso del
trabajo y del parto 53.274 5 7 61,679 6 3 67,463 6 8 67.467 0 5

Complicaciones relacionadas
principalmente con el embarazo 39,255 4 2 43,078 4 4 45,637 4 6 51,898 50

Otras enfermedades de los
organos genitales 26.170 2 8 28,392 2 9 28,771 2 9 32,177 3 1

Otras indicaciones en la asistencia
del embarazo, el trabajo y el parto 23,366 2 5 28,392 2 9 32,739 3 3 50,860 4 9

Laceraciones, heridas, y traumatismos
delos vasos sanguineos 18,693 2 0 18,602 1 9 18,850 1 9 18,683 1 8

Hernia de la cavidad abdominal 14,019 1 5 13.707 . 1 4 13.889 1 4 14,531 1 4

Fractura de los miembros 14,019 1 5 13,707 1 4 13,889 1 4 14,531 1 4

Psicosis 13.085 1 4 13.707 1 4 13,889 1 4 14,531 1 4

Signos, sintomas y estados morbosos
mal definidos 14,964 1 6 14,686 1 5 14,881 1 5 13,493 1 3

Resto 276,651 29 6 313,292 32 0 281,756 28 4 290,627 28 O

Causas (9a. rev) 1985 1966 1987 1988
Total % Tota) % Total % Total %

TOTAL 1,036,466 1000 1,075,816 1000 1,104,928 1000 1,123,325 1000

Patto normal 391,785 37 8 393.749 36 6 404,404 36 6 407,767 36 3

Embarazo tenninado en aborto 71,516 6 9 71.004 6 6 60,610 6 3 71,893 8 4

Complicaciones que ocurren
principalmente en el curso del
trabajo y del parto 71,516 6 9 67,776 6 3 65,191 59 70,769 8 3

Complicaciones relacionadas
principalmente con el embarazo 62,860 5 1 58,094 5 4 59,666 5 4 60,660 S 4

Otras enfermedades de los
organos genitales 32,131 3 1 33,350 3 1 33,148 3 0 33,700 30

Otras indicaciones en la asistencia
del embarazo, el trabajo y el parto 51,823 5 0 54,867 5 1 60,771 5 5 06,276 5 9

Laceraciones, heridas, y traumatismos
delos vasos sanguineos 18,656 1 8 20.441 1 9 22,099 2 0 22,467 2 0

Hemia de la cavidad abdominal 13,474 1 3 13,986 1 3 14.364 1 3 13,480 1 2

Fractura de los miembros 14,511 1 4 16,137 1 5 16.574 1 5 16.650 1 5

Psicosis 13,474 1 3 13,986 1 3 14,364 1 3 14,603 1 3

Signos, sintomas y estados morbosos
mal definidos 13,474 1 3 15.061 1 4 15,469 1 4 14,603 1 3

Resto 291,248 281 317,306 295 329,209 298 330,258 294

' FUENTE; Subsistema de Informacion en Salud (SIS-110)
Ajustado al 100%
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SALUD Y 6fENESTAR FAMILIAR

CUADRO No. 5.5
NUMERO Y PORCENTAJE DE EGRESOS HOSPITALARIOS, SEGUN DIEZ PRIMERAS

CAUSAS EN PERSONAS DE 46 A 69 AÑOS. TOTAL NACIONAL
1969 - 1979

CAUSAS48a.rev.) 1989 1972 1973 1974
Total % TotiN % Total % Total %

TOTAL 181 942 100 0 195,746 100 0 185 153 100 0 194.409 100 0

Olras enfermedades del apamte
genitourinario 11 044 0 4 13,311 6 8 12 061 7 0 14,102 7 3

Otras formas de enfermedades
del corazon 11 462 0 3 10.570 5 4 11 109 6 0 11248 6 3

Obstruccion Intestinal y tiernia 11 402 6 3 11,353 5 8 e 295 3 4 11248 6 3

Stonquids, ennsema y asma 6 004 3 3 0,068 3 1 5 925 3 2 6 810 3 4

Fracturas de los mienbms 5 270 29 5,285 27 - - 5,038 20

Tumores benignos y tumores de
naturaleza no especincada 5,094 2 8 5,481 2 8 5 309 29 5,832 30

ColellUasisy colecladus 5,094 28 5,872 3 0 5 025 3 2 0,027 3 1

Psicosis 4,549 25

Enfermedadeshipertensivas 4.549 25 4,894 25 5555 30 6.804 35

Laceraciones y heridas 4.185 23

Enfermedades cerebrovasculares - - 5.285 27 4 999 2 7

Catarata . - 4.894 25 5309 29 5.036 29

Ulcera pepUca - 4 814 2 6

Otras enfermedades del sisimma
nervioso yorganos de los senudos - - - 3.888 10

Enfermedades Isquemicas dei corazÔt

Sintomas y estados morbosos mal
dannidos 7,096 3 9 7,243 3 7 6 480 3 5 0,999 3 6

Realo 105,526 58 0 115,490 59 0 110 351 59 6 108 280 55 7

CAUSAS (Ga. rev.) 1976 1976 1979
Total % Total % Tolal %

TOTAL 205,038 100 0 207.128 100 0 234 450 •1000

OIras enfermedades del aparato
Senitourinario 15,423 7 5 15,327 7 4 17 564 7 5

Otras formas de enfermedades
del corazon 13,300 6 5 12,842 6 2 15,005 6 4

Obstmccion inlastinal y hernia 12 544 6 1 12,42ß 6 0 13 033 5 9

Bronquitis, ennsema y asma 6 375 3 1 5,800 2 8 5,801 2 5

Fracturas de los mienbms 5 270 - 6,007 29 6,330 2 7

Tumores benignos y tumores de
naturalezanoespeelneede B169 30 6.628 32 7,034 30

ColeilUasis y colecistitis 0.500 3 2 6,628 3 2 7,737 3 3

Psicoals

Enlarmadades hlpertensivan 8 225 4 0 8,099 4 2 9,144 39

1.aceraciones y heridas

Enfermedadescerebrovasculares 6,109 30 7,249 35 7,971 34

Catarata 5,983 29 7,042 34

Ulcera pepUca 4,935 24

Olras enfermedades del sistema
nervioso y organos de los sentidos

Enfermedades Isquemicas del corazon • - - - 0,096 2 0

Sininmas y estados mortiosos mal
dannidos 7,814 3 8 8,285 4 O 11,488 4 0 FUENTE DANE. Regisbo de

Egresom Hospilalarios
Resin 112,072 54 5 110,191 53 2 120,309 639 Ajusiado al 100%
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SALUD Y BIENESTAR FAMlUAR

CUADRO No. 5.5.a
NUMERO Y PORCENTAJE DE EGRESOS HOSPITALARIOS, SEGUN DIEZ PRIMERAS

CAUSAS EN PERSONAS DE 45 A 59 AÑOS. TOTAL NACIONAL
1980 -1988

CAUSAS (Sa. rev) 1980 1981 1982 1984
Total % Total % Total % Total %

TOTAL 124.469 100 0 129,450 100 0 132,070 100 0 142,657 100 0

Otras formas de enfermedades del
corazon y de la circulacion pulmonar 4,419 3 6 5,010 3 9 5,019 38 5,287 3 7

Hemia de la cavidad abdominal 7,381 5 9 7,392 5 7 7.660 5 8 7,846 5 5

Enfermedad hipertensiva 4,543 3 6 4,790 3 7 4,754 3 6 5,136 3 6

Colelitiasis y otros trastomos de la
vesicula biliar 4,916 39 5.437 4 2 5,415 4 i 6,134 4 3

Otras enfermedades de los organos genitales 5,663 4 5 6,032 4 7 6,339 4 8 7,561 5 3

Otras enfermedades del aparato digestivo 3,423 2 8 3,974 3 1 4,094 3 1 4,850 3 4

Prolapso uterovaginal 4.344 3 5 4,544 3 5 4,754 3 6 5,136 3 6

Fractura de los miembros 2.925 2 3 3,133 2 4 3,038 2 3 3,424 2 4

Otras enfermedades del aparato respiratorio - - - - - 3,415 2 4

Tumor benigno del utero 3,101 2 5 3,469 2 7 3,566 2 7 4,280 30

Bronquitis, enfisema y asma - - 2,770 2 1 3,038 2 3

Ulceras gastricas y duodenales 2,676 2 1

Diabetis mellitus

Signos, sintomas y estados morbosos mal
definidos 4,506 3 6 4,194 3 2 4,358 3 3 4.137 2 9

Resto 78,512 61 5 78,705 60 8 80,035 60 6 85,451 69 9)

CAUSAS (9a. rev) 1985 1986 1987 1988
Total ¾ Totaf % Total % Total %

TOTAL 143,329 100 0 152,638 100 0 160,134 100 0 160,578 100 0

Otras formas de enfermedades del
corazon y de la circulacion pulmonar 5,733 4 0 5,646 37 5,765 3000 6,102 3 8

Hemia de la cavidad abdominal 7,740 5 4 8,090 5 3 8,327 5 200 6,169 5 1

Enfermedad hipertensiva 4,873 3 4 4,884 3 2 4,964 3 100 4,817 3 D

Colelitlasis y otros trastornos de la
vesÍcula biliar 6,163 4 3 6,563 4 3 7,206 4 500 7,226 4 5

Otras enfermedades de los organos genitales 7,596 5 3 7,937 5 2 8,327 5 200 6,832 5 5

Otras enfermedades del aparato digestivo 5,017 3 5 5,495 3 6 6,085 3 800 5,941 37

Prolapso uteravaginal 6,160 3 6 5,342 3 5 5,605 3 500 5,138 3 2

Fractura de los miembros - - 3.511 2 3 3,843 2 400

Otras enfermedades del aparato respiratorio 3,583 2 5 - - 3.843 2 400 3,854 2 4

Tumor benîgno det utero 4,443 3 1 4,684 3 2 5.264 3 300 5,299 33

Bronquitis, enfisema y asma 3,440 2 4

Ulceras gastricas y duodenales

Diabetis mellitus - - 3,511 2 3

Signos, sintomas y estados morbosos
mal definidos 4.157 2 9 4,427 2 9 4,964 3 100 4,970 31

Resto 85,424 59 6 92,346 60 5 95,920 59 900 100,201 02 4)

FUENTE: Subsistema de Informacion en Salud (SIS-103)
Ajustado al 100%
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CU4DRO No. 5.6
NUMERO Y PORCENTAJE DE EGRENOS HOSPITALARIOS, SEGUN DIEZ PRIMERAS

CAUSAS EN PERSONAS D I 60 Y MAS AÑOS. TOTAL NACIONAL
1980 -1988

CAUSAS (9a. rev) 1960 / 1981 1982 1984
Total % , Total % Tota! % Totai %

TOTAL 117,463 100 0 125,410 100 0 131,913 100 0 152,987 100 0

Otras formas de enfermedades del corazon
y de la circulacion pulmonar 11,253 9 6 12,390 9 9 12,927 9 8 14,688 9 6

Enfermedades cerebrovasculares 5,685 4 8 6,220 5 0 6.726 5 1 8,262 5 4

Hemia de la cavidad abdominal 6,026 5 1 6,195 4 9 6,332 4 8 7,190 4 7

Otras enfermedades del aparato respiratorio 3,042 2 6 3,913 3 1 4,485 3 4 6,272 4 1

Catarata 5,803 4 9 5.756 4 6 6,068 4 6 7,037 4 6

Enfermedad hipertensiva 5,262 4 5 5.661 4 5 5,672 4 3 6,578 4 3

Otras enfermedades del aparato digestivo 3,465 2 9 4,327 3 5 4,617 3 5 5,813 3 8

Hiperplasiadelaprostata 4,569 39 4,866 39 5,013 38 5,966 30

Neumonias - 3,957 30

Fractura de los miembros 3,571 3 0 3.800 3 0 3,956 3 0 4,743 3 1

Diabetesmellitus - - 4,590 30

Bronquitis, enfisema y asma 3,136 2 7 3,261 2 6

Colelitiasis y otros trastomos de la
vesicula biliar

Signos, s{ntomas y estados morbosos
mal definidos 4,440 3 8 4,302 3 4 4,353 3 3 4,437 2 9

Otras 61,211 52 1 64,799 51 7 67,605 51 4 77,411 50 6

CAUSAS (9a. rev) 1985 1986 1987 1988
Total % Total ¾ Total % Total %

TOTAL 156,950 100 0 107,851 100 0 178,283 100 0 189,021 100 0

Otras formas de enfermedades del corazon
y de la circulacion pulmonar 15,162 9 7 15,946 9 5 15,689 8 8 17,390 9 2

Enfermedades cerebrovasculares 8,319 5 3 8,896 5 3 9,271 5 2 9,640 S 1

Hemia de la cavidad abdominal 7.032 4 5 7.385 4 4 7.844 4 4 8,128 4 3

Otras enfermedades del aparato respiratorio 6,690 4 4 7,050 4 2 8,023 4 5 9,451 5 0

Catarata 6,859 4 4 7,385 4 4 7,486 4 2 7,750 4 1

Enfermedadhipertensiva 6,529 42 6,378 38 6,775 38 6,994 37

Otras enfermedades del aparato digestivo 6,153 3 9 6,714 4 O 7,468 4 2 7,750 4 1

Hiperplasia de la prostata 0,137 3 9 6.882 4 1 7,844 4 4 7,750 4 1

Neumonias 5,384 3 4 - - 7,183 3 8

Fractura de los miembros 4,928 3 1 5.371 3 2

Diabetes mellitus - 5.539 3 3 5,705 3 2

Bronquitis, enfisema y asma

Colelitiasis y otros trastomos de la
vesicula biliar - 5,705 3 2 6,049 3 2

Signos, s{ntomas y estados morbosos
mal definidos . 4,614 2 9 5.036 3 0 4,992 2 8 4,347 2 3

Otras 78,949 50 3 85.268 50 8 91.459 51 3 96.590 51 1

Fuente MINISTERIO DE SALUD - SISTEMn NACIONAL DE SALUD
Subsistema de Informacion en Salut - Oficina de informática(SIS-103)
Ajustado al 100%
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CUADRO No. 5.7
NUMERO Y PORCENTAJE DE CONSULTAS EXTERNAS, SEGUN PRIMERAS CAUSAS EN

TODAS LAS EDADES. TOTAL NACIONAL
1980 - 1988

CAUSAS (Sa. rev) 1980 1981 1982 1983 1984
Total % Total % Tatal % Totai % Total %

TOTAL 11,155,498 100.0 11,406,169 100 0 12,524,474 100 0 13,004,575 100 0 13,545,327 100 0

Otras helmintiasis 647,019 5.8 581,817 5 1 613,699 4 9 570,001 4 4 547,231 4 0

Enteritis y otras enfermedades dianeicas 591,241 5.3 570,406 5 0 613.699 4 9 647,628 5 0 567,667 4 3

Otras enfermedades de los organos genitales 546,619 4.9 559,000 4 9 626,224 5 0 672,337 5 2 717,902 5 3

Enfermedades de la piel y tejido subcutaneo 524,310 4.7 547,592 4 8 613,699 4 9 650,229 5 0 688,103 5 1

infecciones respiratorias agudas 524,308 4.7 624,776 4 6 551,077 4 4 508.210 4 6 652,885 4 8

Influenza 423,909 3.8 501,959 4 4 536,552 4 3 551,394 4 2 554,004 4 1

Otras enfermedades del aparato urinario 350,976 3.2 365,061 3 2 413,308 3 3 423,949 3 3 434,605 3 2

Laceraciones y heridas 368,131 3.3 365,061 3 2 400,783 3 2 409,644 3 2 441,578 3 3

Bronquitis, enfisema y asma 323.509 2.9 342,245 3 0 363,210 2 9 387,530 3 O 398,233 2 9

Enfermedad hipertensiva 312,354 2.8 319,429 2 8 375.734 3 0 352,424 2 7 361,600 2 7

Todas las demas enfermedades infecciosas y
parasitarias

Signos, sintomas y estados morbosos mal definidos 400,842 4.4 479,143 4 2 513,503 4 1 518,883 4 0 578,385 4 3

Resto 6,046,280 64.2 , 6,251,677 Š48 6,000,965 55 1 7,221,440 55 5 7,582,674 58 0

CAUSAS (Sa. rev) 1985 1986 1987 1998
Total % Total % Total % Total %

TOTAL 14,238,526 100 0 15,117,550 100 0 16.570,437 100 0 16,096,843 100 0

Otrashelmintiasis 427,166 30 423,291 28 417.288 27 407,250 2.5

Enteritis y otras enfermedades diarreicas 484,110 3 4 498,879 3 3 502.925 3 2 515,099 3.2

Otras enfermedades de los organos genitales 640,736 4 5 605,172 4 4 689,770 4 4 724,358 4.5

Enfermedades de la piel y tejido subcutaneo 640,731 4 5 710,525 4 7 755,166 4 8 725,968 4.5

Infecciones respiratorias agudas 626,495 4 4 710,524 4 7 725,582 4 7 867,620 5.4

Influenza 384,440 2 7 336,973 2 2

Otras enfermedades del aparato urinario 370,202 2 6 393,056 28 401,717 2 6 383,105 2.4

f.aceraciones y heridas 396,679 2 8 423,291 28 407,945 2 2 403,589 2 9

Bronquitis, enfisema y asma - - - - - -

Enfermedad hipertensiva 341,725 2 4 347,704 23 344,107 2 2 338,034 21

Todas las demas enfermedades infecciosas y
parasitarias 313,247 2 2 347,704 2 3 342,550 2 2 336,033 2 1

SiOnos, sintomas y estados morbosos mal definidos 490,348 3 5 559.351 37 837,689 5 4 603,632 38

Resto 9,112,657 64.0 9,701,000 04 2 9,790,692 62 9 10,408,218 64 7

FUENTE: Subsistema de Informacion en Salud (SIS-103)
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CUADRO No. 5.8
NUMERO Y PORCENTAJE DE CONSULTAS EXTERNAS, SEGUN DIEZ
PRIMERAS CAUSAS EN MENORES DE UN AÑO. TOTAL NACIONAL

1980 -1988
CAUSAS (9 rev.) 1980 1981 1982 1963 1984

Totaf % Total % Totaf % Total % Tolal %

TOTAL 1,065,094 100 0 1,120,867 100 0 1,232,408 100 0 1,278,189 100 0 1,276,103 100 0

Enteritis y otras enfermedades diarreicas 286,936 26 9 280,663 25 0 308,595 25 0 330,796 25 9 282,657 22 2

Influenza 136,665 12 9 159,498 14 2 179,192 14 5 167,255 14 7 188,863 14.8

Enfermedades de la piel y del tejido celular
subcutaneo 74,450 7 0 81,823 7 3 92,307 7 5 99,571 7 8 107,448 8.4

Infecciones respiratorias agudas 71,574 6 7 74,425 6 6 77,395 6 3 85,383 6 7 97,494 7.0

Bronquitis, enfisema y asma 65,184 6 1 68,709 6 1 68,522 5 6 62,759 4 9 61,763 4.8

Neumonias 32,805 31 35,531 32 39,560 32 38,218 30 38,921 3.1

Otras virosis 32,379 3 0 39,342 3 5 46,585 3 8 47,676 3 7 57,680 4.5

Otras helmintiasis 31.101 2 9 30,487 2 7 31,550 2 6 27,737 2 2

Shigelosis y amibiasis 25,988 2 4 25.107 2 2

Otras causas de morbilidad y mortalidad perinatales 23,539 2 2 25,668 2 3 29,948 2 4 31,699 2 5 32,285 2.5

Enfermedades del ojo y sus anexos - - - - 26,127 2 1 28,631 2 2 32,285 2.5

Enfermedades del oldo y la apolisis mastoides - - - - - - - 25,005 2.0

Todas las demas enfermedades infecciosas y
parasitarias - - - - - - - -

Signos, sintomas y estados morbosos mal definidos 46,332 4 4 49,766 4 4 52,131 4 2 54,067 4 2 60,104 4.7

Otras enfermedades del aparato respiratorio

Resto 237,942 22 3 249,839 22 3 280,496 22 8 284,397 22 3 290,690 22.8

CAUSAS (9 rev.) 1985 1986 1987 1988
Total % Total % Tolal % Total %

TOTAL 1,394,506 1000 1,457,420 1000 1,498,738 1000 1.554,371 100.0

Enteritis y otras enfermedades diarreicas 235,671 16 9 240,474 16 5 224,211 15 0 229,114 14.7

Influenza 135,267 9 7 112,221 7 7 101,914 8 4 - 97,614 6.3

Enfermedades de la piel y del tejido celular
subcutaneo 107,377 7 7 118,051 8 1 126,044 8 4 114.557 7.4

infecciones respiratorias agudas 104,588 7 5 125,338 8 6 136,786 9 1 172,535 11.1

Bronquitis, enfisema y asma 48.808 3 S 48,095 3 3 44,662 30 39,636 2.5

Neumonias 34,863 2 5 32,066 2 2 34,920 2 3 32.406 2.1

Otras virosis 54,386 39 59,754 4 1 62,797 - 4 2 54,247 3.5

Otras helmintiasis - - - - - - - -

Shigelosis y amibiasis

Otras causas de morbilidad y mortalidad perinatales 32,074 2 3 32,062 2 2 33,422 2 2 32,642 2.1

Enfermedades del ojo y sus anexos 27,890 2 0 29,148 2 0 30,874 2 1 32,020 2.1

Enfermedades del oido y la apofisis mastoides - - - - - - - -

Todas las demas enfermedades infecciosas y
parasitarias 23,707 1 7 30,606 2 1 30,724 2 0 - -

Signos, sintomas y estados morbosos mal definidos 52.991 3 8 55,382 3.0 68,042 4 6 61,708 4.0

Otras enfermedades del apamto respiratorio - - - - - - 37,460 2.4

Resto 536,884 38 5 574,223 39.4 004,742 40 4 650,352 41.8

FUENTE: Subsistema de informacion en Saîud (SIS-103)
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CUADRO N°5.9
NUMERO Y PORCENTAJE DE CONSULTAS EXTERNAS,

SEGUN DIEZ PRIMERAS CAUSAS EN NIÑOS DE 1-4 AÑOS.
TOTAL NACIONAL

1980 - 1988

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
CAUSAS(9arev.) Iotai % Iotal % Iotal % Iotal % Iotal % Iotal % Total % Total % Total %

TOTAL 1,510,942 100.0 1,578,950 100 1,708,338 100.0 1,807,199 100.0 1,847,044 100.0 1,905,387 100.0 2,000,566 100.0 2,081,410 100.0 2,156,531 100.0

Entiritis yotras enfermedades
diarreicas 200,653 13.3 194,685 12.3 211,663 12.4 223,912 12.4 204,468 11.1 187,490 9.8 196,055 9.8 194,196 9.3 198,185 9.2

Otras helmintiasis 160,009 10.6 146,684 9.3 154,434 9.0 148,190 8.2 144,254 7.8 128,232 6.7 126,036 6.3 119,889 5.8 117 5.4

infecciones respiratorias agudas 133,567 8.8 136,105 8.6 145,209 8.5 161,925 9.0 177,501 9.6 189,205 9.9 210,059 9.6 216.883 10.4 275.605 12.8

Influenza 127,675 8.5 150,316 9.5 162,634 9.5 177.286 9.8 178,240 9.7 137,188 7.2 118,033 5.9 104,694 5.0 106,748 4.9

Enfermadades de la piel y del tejido
célurar subcutaneo 104,557 6.9 107,369 6.8 123,684 7.2 133,733 7.4 133.357 7.2 136.426 7.2 148,042 7.4 155,689 7.5 139,959 6.5

Bronquitis,enfisema y asma 99,118 6.6 106.895 6.8 106.771 6.3 107,348 5.9 108,791 5.9 93,364 4.9 88,025 4.4 87,003 4.2 82,811 3.8

Otras virosis 44,875 3.0 53,526 3.4 60,646 3.6 64,698 3.6 76.098 4.1 77,549 4.1 86,034 4.3 87,419 4.2 82,379 3.8

Neumonias 43,817 2.9 48,579 3.0 46,979 2.8 49,158 2.7 51,902 2.8 48.587 2.5 - - 47,872 2.3 45,287 2.1

Otras enfermadades del aparato
respiratorio

Enfermedades de los dientes
y su estructura de sosten 36,263 2.4 - - 41,000 2.4 46,806 2.6 55,965 3.0 53,992 2.8 60,017 3.0

Todas las demas enfermedades
infeccãosas y parasitarias - - 39,158 2,5 49,542 2.9 61,625 3.4 66,678 3.6 75,922 4.0 84,024 4.2 81,799 3.9 81,517 3.8

Enfermedades del oido y de la
apofisis mastoides - - 48,014 2.4 55,574 2.7 66,637 3.1

Signos, sintomas y estados morbosos
maldefinidos 59,531 3.9 61,421 3.9 66,967 3.9 67,589 3.7 74,805 4.1 73,778 3.9 78,022 39 139,871 6.7 89,496 4.1

Resto 460,837 30.5 496,422 31,4 538,810 31.5 584,930 31.3 574,985 31.1 704,423 37.0 758,215 37 9 790,521 38.0 870,807 40.4

Fuente:Archivo Maestro de Muestra de Consulta Externa (SIS 103) y Resumen Mensual de Consulta Extema (SIS-11)



SALUD Y BIENESTAR FAMlUAR- 4
CUADRO No. 5.10 " '

NUMERO Y PORCENTAJE DE CONSULTAS EXTERNAS, SEGUN DIEZ PRIMERAS CAUSAS
EN NIÑOS DE 5 A 14 AÑOS PARA SUBSECTORES OFICIAL Y MIXTO. TOTAL NACIONAL

1980 -1988

CAUSAS (Ga. rev.) 1980 1981 1982 1983 1984
Total % Total % Total % Total % Total %

TOTAL 1.478,230 100 0 1,510,942 100.0 1,621,919 100 0 1,662,571 100 0 1,690,008 100 0

Enfermedades de los dientes y su estructura
de sosten 390,609 26 8 300.881 25.9 404,831 25 0 436.092 26 2 445,824 26 4

Otras helmintiasis 160,979 10 9 147.619 9.6 153,920 9 5 144,970 8 7 130,722 8 1

Infecciones respiratorias agudas 85,737 6 8 87.635 5.8 93,585 5 8 96.429 5 6 99,034 5 9

Enfermedades de la piel y del tejido celular
subcutaneo 69,033 4 7 71,770 4.8 78,178 4 8 81.460 4 9 82,472 4 9

Laceraciones, heridas y traumatismo de los
vasos sanguineos 60,164 4 1 59.833 4.0 66,601 4 1 66,004 4 0 69,459 4 1

Influenza 44,495 30 53,638 3.6 57,578 36 57,691 35 57,291 34

Enfermedades del ojo y sus anexos 39,321 2 7 39,133 2 6 42,332 2 6 41,731 2 5 45,123 2 7

Bronquitis, enfisema y asma 36,956 2 5 39,587 2 6 43,143 2 7 44,058 27 43,771 26

Enteritis y otras enfermedades diarreicas 32,669 2 2

Anemias 31,191 2 1

Todas las demas enfermedades infecciosas
y parasitarias . - 34,471 2 5 47,036 2 9 54,532 3 3 59,488 3 5

Otras virosis . - 36,205 2 3 41,359 2 6 40,899 2 5 45,968 2 7

Enfermedad del oido y de la apofisis mastoide 44,893 2 2 49,709 2 4 52,103 2 3 62,042 2 6

Signos, sintomas y estados morbosos mal
definidos 57,799 39 59,531 39 63,417 39 62,845 38 69,459 41

Resto 436,277 31 3 486,639 32 2 529,881 32 7 535,847 32 2 535,395 31 7

CAUSAS (9a. rev.) 1985 1986 1987 1988
Total % Total % Total % Total %

TOTAL 1,759,112 100 0 1,888.339 100 0 2,004,171 100 0 2,097,417 100 0

Enfermedades de los dientes y su estructura
de sosten 392,458 22 3 430.541 22 8 453,544 22 6 490,166 23 4

Otras helmintiasis 123,128 7 O 124,630 6 6 125,461 6 3 122,489 5 8

Infecciones respiratodas agudas 110,120 6 3 122,742 6 5 124,860 6 2 145,351 e 9

Enfermedades de la piel y del tejido celular
subcutaneo 90,946 5 2 10D,082 5 3 107,624 5 4 100.406 4 8

Laceraciones, heridas y traumatismo de los
vasos sanguineos 68,605 3 9 73,645 3 9 71,549 3 6 78,863 3 8

Influenza 46,441 2 6 39,655 2 1

Enfermedades del ojo y sus anexos 42,395 2 4 46,320 2 4 48,501 2 4 53,065 2 S

Bronquitis, enfisema y asma 42,043 2 4 41,543 2 2 43,290 2 2 45,094 2 1

Enteritis y otras enfermedades diarreicas

Anemias

Todas las demas enfermedades infecciosas
y parasitarias 68,429 3 9 75,534 4 0 74,966 3 7 76,975 3 7

Otras virosis 50,662 2 9 58.538 3 1 64,133 3 2 60.615 2 9

Resto . 654,742 37 2 698.605 37 0 729,920 36 4 788,210 37 6

FUENTE: Subsistema de Informacion en Salud (SIS-103)
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CUADRO No. 5.11
NUMERO Y PORCENTAJE DE CONSULTAS EXTERNAS, SEGUN DIEZ PRIMERAS CAUSAS

EN PERSONAS DE 15 - 44 AÑOS PARA SUBSECTORES OFICIAL Y MIXTO.
TOTAL NACIONAL

1980 -1984

CAUSAS(9a.rev) 1980 1981 1982 1983 1984
Total % Total % Total % Total % Total %

TOTAL 5,221,266 100 0 5,508,877 100 0 6,064,351 100 0 6,279,374 100 0 6,653,931 100 0

Enfermedades de los dientes y su estructura
de sosten 596,224 11 4 604,324 11 0 633,118 10 4 683,196 10 0 713,301 10 7

Otras enfermedades de los organos genitales 470.958 9 0 507,368 9 2 566,410 9 3 603.448 9 6 664,062 10 0

Otras enfermedades del aparato urinario 238,090 4 6 252,857 4 6 281,386 4 6 292,619 4 7 307,412 4 6

Laceraciones, heridas y traumatismo de los vasos
sanguineos 229,214 4 4 240,187 4 4 262,586 4 3 264,362 4 2 289,446 4 4

Enfermedades de la piel y del tejido celular
subcutaneo 21ð.683 4 2 226.415 4 1 255,309 4 2 271,807 4 3 300,758 4 5

Otras helmintiasis 198,930 3 8 175,733 3 2 188,601 3 1 168,287 2 7 161,025 2 4

Infecciones respiratorias agudas 182,222 3 5 185,098 3 4 189.814 3 1 206,591 3 3 222,007 34

Trastomos neuroticos 127,399 2 4 127,808 2 3 137,661 2 3 138,146 2 2 145,056 2 2

Shigelosis y amibiasis . 120,089 2 3 115,686 2 1 118,255 2 0

Traumatismo superficial y los no especificados,
contusiones y magulladuras sin alteración de la .
superficie cutanea 94.505 1 8 - 113,657 1 8

Todas las demas enfermedades infecciosas
y parasitarias . - 131,239 2 1 146,386 2 2

Influenza - - 104,669 1 9 115.223 1 9

Complicaciones relacionadas principalmente
con el embarazo - 134,409 20

Trastornos neuróticos

Otras virosis

Otras enfermedades del aparato digestivo

Signos, sintomas y estados morbosos mal
definidos 255,231 4 9 249,001 4 5 267,438 4 4 204,362 4 2 293,438 4 4

Resto 2,494.721 47 8 2,719,733 49 4 3,048,549 50 3 3.141,571 50 0 3,275,730 49 2

FUENTE: Subsistema de Informacion en Salud (SIS-103)
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CUADRO No. 5.12
NUMERO Y PORCENTAJE DE CONSULTAS EXTERNAS, SEGUN DIEZ PRIMERAS CAUSAS

EN PERSONAS DE 45 -59 AÑOS PARA SUBSECTORES OFICIAL Y MIXTO.
TOTAL NACIONAL

1980 -1988

CAUSAS (9a. rev ) 1980 1981 1982 1983 1984
Total % Total % Total % Total % Total %

TOTAL 064.149 100 0 977.345 100 0 1,098,396 100 0 1,138.095 100.0 1,190,429 100 0

Enfermedades hipertensivas 108,274 11 2 110,831 11 3 127,963 11 7 134,523 11.8 140,590 11 8

Otras enfomtedades de los organos genitales 61,223 6 4 61,768 6 3 07,561 6 2 70,790 6.2 71.545 60

Otras enfermedades del aparato urinario 30,434 4 1 40,853 4 2 44,924 4 1 46,890 4.1 46,903 39

Artritis, espondilitis y otros trastomos afines 31,913 3 3 31.661 3 3 36,796 3 4 36,078 3.2 39,641 3 3

Enfermedades de los dientes y su estructura de sosten 30,467 3 2 20,809 3 1 33,172 30 34,370 3.0 35,237 30

Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutaneo 30,274 3 1 30.102 3 1 35,478 3 2 37,443 3.3 37,856 3 2

Laceraciones, heridas y traumatismo de los vasos
sanguineos 25,646 2 7 23,065 2 4 25,263 2 3 25,607 2.3 28,608 2 4

Otras enfermedades del sistema osteomuscular y
del tejido conjuntivo 23,236 2 4 23,847 2 4 27,021 2 5 29,249 2.6 30,475 2 0

Enfermedades del ojo y sus anexos 21,886 2 3 - - - - - 27,618 2 3

Diabetes mellitus 21,790 2 3 22.088 2 3 25,593 2 3 25,266 2.2 29,285 2 5

Reumatismos no articulares y no especificados - - - - 25,038 2.2

Otras enfermedades del aparato digestivo - - - 31,138 2 3 37,146 2.7 38,494 2 7

Infecciones respiratorias agudas

Signos, sintomas y estados morbosos mal definidos 41,458 4 3 40,169 4 1 44,046 4 0 44,272 3.9 49,046 4 1

Resto 528,546 54 8 540.374 55 3 604.097 55 1 628,570 55.2 653,420 54 9

CAUSAS (9a. rev.) 1985 1986 1987 1988
Total % Total % Total % Total %

TOTAL 1,250,584 100 0 1,333.332 97 6 1,365,69 100 0 1,391,24 100 0

Enfermedades hipertensivas 137,189 11 0 138.667 10 4 136,570 10 0 133,569 9 6

Otras enfermedades de los organos genitales . 70,408 5 6 71,999 5 4 73,748 5 4 74,988 5 4

Otras enfermedades del aparato urinario 45,396 3 6 46,667 3 5 49,165 3 6 46,189 3 3

Artritis, espondilitis y otros trastomos afines 38,268 3 1 39,999 3 0 37,420 2 7 37,842 2 7

Enfermedades de los dientes y su estructura de sosten 32,515 2 6 33,335 2 5 34,902 2 6 38,537 2 8

Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutaneo 39,643 3 2 45.333 3 4 48,200 3 5 48,833 3 5

Laceraciones, heridas y traumatismo de los
vasos sanguineos 29,389 2 4 30,668 2 3

Otras enfermedades del sistema osteomuscular
y del tejido conjuntivo 30,764 2 5 33,333 2 5 35,508 2 6 39,372 2 8

Enfermedades del ojo y sus anexos - - 30,865 2 3

Diabetes mellitus 28,388 2 3 30,667 2 3

Reumatismos no articulares y no especificados 28,367 2 3 33,323 2 4 30,172 2 6

Infecciones respiratorias agudas 31,999 0 0 - - 30,690 2 6 37,161 2 6

Signos, sintomas y estados morbosos mal definidos 49,898 4 0 54,667 4 1 74,704 5 5 64,554 4 6

Resto 720.339 57 6 775.990 56 2 780,087 57.1 797,400 57 3

FUENTE: Subsistema de Informacion en Salud (SIS-103)
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SALUD Y BIENESTAR FAMILIAR

CUADRO No. 5.13
NUMERO Y PORCENTAJE DE CONSULTAS EXTERNAS, SEGUN DIEZ PRIMERAS

CAUSAS EN PERSONAS DE 60 Y MAS AÑOS, PARA SUBSECTORES OFICIAL Y MIXTO.
TOTAL NACIONAL

1980 - 1988

CAUSAS (9a. rev) 1980 1981 1982 1983 1984 '
Total % Total % Total % Total % Talal .%

TOTAL 680,230 100 0 711,196 100 0 799,002 100 0 839,144 100 0 887,812 100 0

Enfermedades hipertensivas 100,395 14 6 100,080 15 0 121.457 15 2 130,571 15 6 130.279 15 4

Otras formas de enfermedades del corazon
y de la circulacion pulmonar 31,018 4 5 32.715 4 6 36,077 4 6 30,503 4 4 40.062 4 6

Adritis, espondilitis y otros trastomos afines 26,753 4 2 31,079 4 4 33,241 4 2 34,5T3 4 1 37.288 4 2

Diabetesmellitus 24,498 30 24,181 34 28,447 36 28,027 33 31,251 35

Otras enfermedades del aparato urinario 23,744 3 5 24,892 3 5 28.447 3 6 30,293 30 30.452 3 4

Bronquitis, enfisema y asma 23,744 3 5 24,181 3 4 27,328 3 4 26,517 3 2 27,345 3 1

Enfermedades de la piel y del tejido celular
subcutaneo 19,028 2 9 21,763 3 1 22,853 2 9 25.594 3 1 26.546 3 0

Catarata 14,754 22 14,793 21 10,141 20

Otras helmintiasis 14,548 2 1

Tuberculosis del aparalo respiratorio . 14,205 2 i

Hiperplasia de la plostata - - 16,447 20

Obas enfermedades del aparato respiratorio - - 16,860 12 19,257 2 4 20,559 2 5 23,083 2 6

Obas enfermedades del sistema osteomuscular
y del tejido conjuntivo - - 14,011 2 0 14,942 1 9

Otras entennedades del aparato dig - - - 10,951 2 0 19,354 2 2

Enfennedades del ojo y sus anexos - - 17,867 2 0

Infecciones respiratorias agudas 28,732 2 2

Signos, sintomas y estados morbosos mal definidos 29,165 4 3 28,732 3 7 29,885 3 7 31,46ß 38 37,643 4 2

Resto 361,780 527 372,312 524 420.387 520 441,641 620 400.242 518

CAUSAS(9a.rev) 1985 1980 1987 1988
Tolal % Total % Totat % Totat %

TOTAL 945,069 100 0 1,000,052 100 0 1,051,979 100 0 1,126,833 100 0

Enfermedadeshipertensivas 136,279 144 140,114 130 141,912 135 147,015 131

Otras formes de enfermedades del common
y de la circulacion pulmonar 42,150 4 5 42,336 4 2 35,767 3 4 40,989 4 2

Altritis, espondilitis y otros traslomos afines 37.519 4 0 39 312 3 9 39.449 3 7 40,904 3 0

Diabelesmellitus 32,321 34 33,206 33 36,609 35 34.143 30

Otras enlarmedades del aparato urinario 31,093 3 3 33,264 3 3 34,610 3 3 34,308 3 0

Bronquills, enfisema y esma 28,541 30 26,266 2 8 26,825 2 5 29,748 2 6

Enfermedades de la piel y del teildo celular suboutaneo 29,297 3 1 31,248 3 1 33,663 3 2 37,974 3 4

Catarata

Otras helmintlasis

Tuberculosis del aparato respiratorio

Hiperptasia de la pmstata

Obas enfermedades del aparato respiratorio 27,312 2 9 28,224 2 8 29,034 2 8 36,509 3 2

Otras enfermedades del sistema ostoomuscular
y del telidoconjuntivo 17,484 1 9 10,152 1 0 - - 23,213 21

Obas enfermedades del aparato digestivo 20,791 2 2 22,170 2 2 23,609 2 2 29,523 2 6

Enfermedades del ojo y sus ariexos - - 22,617 2 1

Signos, sintomas y estados morbosos mal definidos 38,275 4 0 40,320 4 0 57,753 5 5 48,341 4 3
FUENTE:

Realo 504,007 53 3 550,374 54 6 570,071 54 2 017,506 64 8 Subsistema de
Informacion en
Salud (818-103)
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CUADRO No. 5.14
NUMERO DE CASOS NUEVOS DE ENFERMEDADES DE NOTIFICACION OBLIGATORIA.

TOTAL NACIONAL
1970 - 1989 '

ENFERMEDADES 1970 1971 1972 1913 1974 1975 1978 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1965 1960 1967 1968 1989

tikla: Infectados - - 1 3 107 180 404
Casos - - - - - - - - - - - - - 1 2 18 47 151 214 255

Fiebreamadila (..) L..) (..) 0..) 0..) (...) ) (...) (..) (..) 11 8 1 9 11 4 3 14 8 1

Distreasyenieritis(2) 257,452 219.402 229,120 225,339 211,000 215,000 238,565 201623 330.845 329,158 411,470 441.550 474,688 504.071 451,757 474,053 321.403 504,975 535,744 536.330

Inlocciongonococica 40,76736,272 36,960 44,321 45,575 48,041 48,889 48,849 42,860 32,302 3TO38 36,104 41,899 44.545 43.887 47478 30.273 47,779 47,546 42.800

Sarampion 34,663 29,884 25,836 26,782 25969 10,708 23,272 21,362 20,440 18.144 9222 31,349 9,285 12.772 11.041 0023 5,045 20,749 15,732 12.508

T.BC (aparalores;úratorloconnsm) 12,552 11,012 11,652 11,205 11681 12,424 12,133 11,501 1D,280 10,933 11.589 11,483 12.126 13,002 12792 12024 9972 14.493 14,973 13,487

Paludismo 19,499 17.559 24,004 36,264 27125 34,278 37,308 51,505 40,023 48.861 41,491 45,4tT 56,533 85,708 38.702 48,875 38908 55,923 01,430 44135

SInlis congerita 10,280 13,970 18,631 25,314 21,478 16,945 2,564 784 524 381 479 510 552 689 619 755 512 464 516 413

Tosimina 12,707 15.763 17,403 16,658 17,457 17,353 15,753 14,961 15,952 11.200 7,004 0,242 7,240 5,297 3,187 2,068 2,031 3,304 1,804 2,384

Tik¾deayperatirokies(1) 7,374 7.383 8,965 7,534 7,877 8,218 0,429 6,207 8,721 9135 8,218 8,652 8,340 6,203 5.000 5,432 3.225 5,030 5,914 4.994

Polkxnielitis aguda 828 465 427 293 371 487 555 529 308 479 120 570 189 62 25 13 43 50 52 13

DNieria 794 619 d69 461 300 200 260 244 175 171 203 144 117 127 54 36 21 48 23 42

Tetanos 620 597 520 549 428 621 510 631 695 685 593 675 709 355 297 303 146 244 251 215

Meningills merungococica 364 323 405 323 270 304 360 623 372 262 268 203 201 219 70 72 40 109 tot 250

Lepra 292 321 312 291 327 342 200 288 276 349 335 422 495 875 603 809 654 735 784 791

Enceraltisvirica 196 92 90 129 129 70 72 99 95 85 102 ( ) (..) 37 32 SS 25 25 30 29

Rabia humana 43 54 45 40 11 12 17 11 13 16 14 30 47 13 8 0 6 8 9 4

Pian (connsmados) 34 18 67 71 22 55 131 144 127 64 153 83 56 06 32 38 9 6 18 407

Fiebreamarilla 7 1 () 11 35 11 21 11 18 SS 11 8 i Ç.) 11 4 1 14 8 1

Otras sifilis ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 17.576 20,705 17,730 13.014 14,006 15,383 10,500 20.597 13.023 19,346 13.326 14.000 10,570 8.370

innuenza ( ) ( ) ( ) ( ) 6 ) O ) L) O ) ( ) 6 ) ( ) ( ) C..) 271249 215,446 144,899 55,044 101.103 104,328 94,494

Dengue ( ) O ) ( ) ( ) ( ) ) ( ) ( ) 15,945 12.134 8,964 7,790 0,776 13,290 7,540 8.272 5,038 17,510 10.308 10,156

Tumaresmangnos ( ) ) ( ) ( ) ( ) ) O ) ( ) O ) ) ( ) ( ) L..) 18,294 18.486 19,555 13.444 21,533 22,901 21,368

infeccionesiespiratodamagudas () () () () 0) () L) () () ) () () (..)433,241512,892712797491,006030,5281.774,1311,103.738

FUENTE: Subsistema de bgormacion en Salud (SIS-12)

(1) A parBr de 1988 se informaron casos de tifoldea urücamente.

(2) Menores de 5 ajos 1970 - 197T a aattir de 1978 todos los grupos de edad

( ) Informacion no disponible.
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SALUD Y BIENESTAR FAMIUAR

CUADRO No.5.15
NIVELES DE INCIDENCIA DE ALGUNAS ENFERMEDADES DE NOTIFICAClON OBLIGATO-

RIA. TOTAL NACIONAL
1970 - 1979

ENFERMEDADES 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Diarreas y enteritis (1) 6,002 20 5,926 60 6,324 00 6,440 10 6,037 20 6.228 50 7,024 90 8,755 90 1,328 30 1,297 40

Infección gonococica 193 10 167 70 167 10 196 40 197 00 206 90 203 00 109 90 172 20 127 70

Sarampión 164 30 138 20 116 80 118 70 112 80 45 50 97 10 87 40 82 10 71 50

T B.C. (Aparato Resp.) 59 50 50 90 52 70 49 60 65 10 62 80 60 60 47 10 41 30 43 10

Paludismo 92 40 81 20 11300 180 70 117 80 145 80 155 60 210 70 184 60 192 60

Sifilis(todas las formas) 77 10 04 60 84 20 112 10 93 30 86 90 84 00 87 90 73 30 52 80

Tosferina 60 20 72 90 78 70 73 80 75 80 73 80 85 70 61 30 64 00 44 20

Tifoldea y paratifoidea (2) 34 90 34 10 40 50 33 40 34 20 35 00 26 80 33 60 35 00 36 00

Poliomielitis aguda 3 90 2 20 1 90 1 30 1 60 2 10 2 30 2 20 1 20 1 90

Difteria 3 80 2 90 3 00 2 00 1 30 1 10 1 20 1 00 0 70 0 70

Tetanos 3 00 2 70 2 40 2 40 1 90 2 60 2 10 2 60 2 80 2 70

Meningitis meningococica 1 70 1 50 1 80 1 40 1 20 1 30 1 60 2 50 1 50 1 00

Lepra 1 40 1 50 1 40 1 30 1 40 1 50 1 20 1 10 1 10 1 40

Encefalitis virica O 90 0 40 0 50 O 60 0 60 0 30 0 30 0 40 0 40 0 30

Rabte humana 0 20 0 20 0 20 0 20 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10

Pian 0 20 0 10 0 30 0 30 0 10 0 20 0 50 0 60 0 50 0 3G

FUENTE: Subsistema de Información en Salud (SIS-12)

(1) Menores de 5 aflos de 1970-1978; a partir de 1978 todos los grupos de edad

(2) A partir de 1986 se informa casos de tifoldea ùnicamente

NOTA: Taças por cada 100.000 habitantes
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SALUD Y BIENESTAR FAMILIAR

CUADRO No. 5.15.a
NIVELES DE INCIDENCIA DE ALGUNAS ENFERMEDADES DE NOTIFICACION OBLIGATO-

RIA. TOTAL NAClONAL
1980 - 1989

ENFERMEDADES 1980 1981 1982 1983 1994 1985 1986 1987 1986 1989

Diarreas y enteritis (1) 1,580 50 1,669 00 1,760 00 1.835 20 1.610 40 1,656 DB 1,101 00 1,098 94 1,T71 41 1,659 59

Infeccion gonocacica 145 10 144 10 155 30 162 00 156 40 105 86 103 71 100 75 15721 132 10

Sarampión 35 60 118 50 34 40 46 40 42 60 23 14 17 29 69 81 52 02 38 98

TB C. (Aparato Resp.) 44 70 43 40 45 00 32 20 45 10 42 01 34 10 48 76 49 61 41 73

Paludismo 160 00 171 70 209 00 238 90 137 00 170 75 126 44 188 15 203 13 148 95

Sitilis(todas las formas) 56 20 00 10 63 20 7740 48 60 68 80 48 60 OT70 59 50 45 31

Tosterina 29 50 23 60 26 90 19 30 11 30 7 23 6 96 11 12 6 16 7 38

Tifoldea y paratifoldea (2) 31 70 32 70 30 90 30 20 1780 18 98 11 05 16 93 19 55 15 45

Poliomielitis aguda O 50 2 20 0 60 0 30 0 09 0 05 0 15 0 17 0 17 0 04

Difteria 1 00 0 60 0 40 0 50 0 20 0 13 0 OS O 17 0 08 0 13

Tetanos 2 30 2 60 2 90 1 30 1 10 1 06 0 50 0 82 0 83 0 67

Meningitis menin9ococica 1 00 1 10 0 70 0 80 0 30 0 20 0 16 0 37 0 53 0 87

Lepra 1 30 1 60 1 80 3 20 2 10 2 83 2 24 2 48 2 59 2 45

Encefalitis virica 0 40 - - 0 10 0 10 0 20 0 09 0 09 0 12 0 09

Rabia humana O 10 0 10 0 20 0 05 0 03 0 02 0 02 0 03 0 03 0 01

Pian 0 60 0 30 0 20 0 20 0 10 0 14 0 03 0 03 0 00 1 26

FUENTE Subsistema de Información en Salud (SIS-12)

(1) Menores de 5 años de 1970-1978, a partir de 1978 todos los grupos de edad

(2) A partir de 1986 se informa casos de tifoldea ùnicamente

NOTA Tasas por cada 100 000 habitantes
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SALUD Y BIENESTAR FAMIUAR

CUADRO No. 5.16
NUMERO DE CONSULTAS MEDICAS EXTERNAS, COBERTURA Y CONCENTRACION DEL

SUBSECTOR OFICIAL Y MIXTO SEGUN GRUPOS DE EDAD. TOTAL NACIONAL
1970 - 1979

GRUPONDEEDADYCONCEPTOs1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Menores de I año

Pacientes de primem vez 373669 394479 421520 439202 487277 495251 484903 515356 543083 584252

Consultas 717219 725026 762406 763712 819407 881885 879730 931200 1004303 1041444
Cobertura (%) 57 61 61 64 67 13 70.84 76 85 82 68 81.51 86 76 90 97 95 62
Concentraciðn 1 92 1 84 1 81 1.74 1 75 1 78 1.61 i 81 1 65 1 78

Consultas por 1,000 habitantes 1105 11 1132 85 1214 02 1231.79 1347 71 1472 26 1478.54 1587 66 1682 25 1704 49

NIBos de 1- 4 años

Pacientes de primera vez 555370 596124 618037 652502 875364 064769 671766 678669 692823 745272

Consultas 1057354 1008371 1184169 1170184 1266895 1232042 1227392 1258698 1356406 1398705
Cobeitura (%) 23.35 25 28 26.71 29.34 30 24 30 11 30 98 31.92 33 07 35 35
Concentración 1.90 1 84 1.92 1.79 1 82 1 85 1 83 1.85 1 96 1 88
Consultas por 1,000 habitantes 444.64 464 23 511.74 526.16 640 44 SSB 26 586 14 592.05 647 49 663 52

Niños de 5 - 14 años

Pacientes de primera vez 712428 709643 734878 761941 813955 814820 1046449 1087206 828061 868151
Consultas 1121573 1126505 1242883 1197096 1266089 1273455 1304926 1355571 1391107 1441025
Cobertura (%) 14 80 14 33 14.43 14 56 15 32 16 15 19.25 19.95 15.15 15 99
Concentraci6n 1 57 1 59 1.69 1 57 1 66 1 56 1.25 1.25 1.68 1 06
Consultas por 1,000 habitantes 232 98 227 54 243.99 228 70 238 25 236 70 240.05 248.68 254.55 200 07

Obstétricas

Pacientes de primera vez 286975 309542 331171 360789 332524 377226 465115 527216 408010 463652
Consultas 663268 687429 734454 735726 811283 817317 891222 670803 945607 1042005
Cobertura (%) 37 96 41 49 45 06 49 90 46 83 53 89 65 58 70 08 SS 62 65.15
Concentración 2 31 2 22 2 22 2 04 2 44 2 17 1 96 1 27 2 31 2.25
Consultas por 1,000 habitantes 877 34 021 49 999 26 1017 80 1142 85 1187 80 1284 18 087 97 1988 08 1463.62

Usuarias pianHicaci6m Bunillar

Pacientes de primem vez 71292 104901 133521 147374 149075 223944 275049 100032 87665 84255

Consultas 130800 182838 190314 255300 305903 289702 348008 234955 227849 218790
Cobertura (%) 55.19 7 31 8 93 9.50 9 26 13.44 16 00 5 06 4 84 4.58
Concentración 1.80 1 74 1 43 1.73 2 05 1.29 1 27 2 35 2 60 2.60
Consultas por 1,00D habitantes 95.20 127 32 127 30 164.50 190 00 173.93 202 56 13306 125 88 118.85

Todos los grupos de edad

Pacientes de primera vez 3856075 3866160 4005501 4415650 4771571 4879817 5245637 5492746 5330820 5485181

Consultas 7203221 7353136 8000510 8068509 8729105 0079035 9200063 9811065 10187648 10000525
Cobertura(%) 2319 22.82 23.34 24.84 2031 2633 2778 2854 27.17 27.45
Concentración i 87 1.89 1.97 1.83 1 83 1 66 1 75 1 80 1.91 1.93

Consultas por 1000 habitantes 433 28 431.75 459.30 453.85 481 23 489 94 487 21 509 72 519.33 530.53

FUENTE: Subsistema de Información en Salud (SIS-11)

* Datos ajustados al 100% de la poblaciòn menor de 1 año
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SALUD Y BIENESTAR FAMlUAR

CUADRO No. 5.16.a
NUMERO DE CONSULTAS MEDICAS EXTERNAS, COBERTURA Y CONCENTRACION DEL

SUBSECTOR OFICIAL Y MIXTO SEGUN GRUPOS DE EDAD. TOTAL NACIONAL
1980 -1989

Illlllllll¯
GRUPOS DE EDAD Y CONCEPTOS 1980 1961 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1909

Menores de I allo
Pacientes de primera vez 595907 628401 661000 677000 695115 738088 758650 779498 796817 850149
Consultas 1065094 1120657 1232408 1278189 1276103 1394506 1457420 1498736 1554371 1692703

Cobertura (%) 95 19 97.73 100.00 100 00 100 00 100 00 100 OD 100 00 100.00 100.00
Concentración 1 79 1.78 1.60 1 83 1 84 1 89 1 92 1 92 1.93 1.99

Consultas por 1,000 habitantes 17Di 43 1743.17 1864.46 1875 20 1862 90 2213 50 2309 70 2366 50 2495.00 1991.48

Niilosde I-4ailos
Pacientes de primera vez 796598 844672 900229 952352 963020 972816 991059 1034169 1047512 1095799

Consultas 1420447 , 1578950 1706338 1807199 1847044 1905387 2000566 2081410 2156531 2306847
Cobertura(%) 3TO2 38.94 40.68 4190 4150 4177 4190 4360 44.60 3381
Concentración 180 1.87 1.90 190 192i196 201 201 2.06 210

Consultas por 1,000 habitantes 660 98 727.90 771.96 796 70 795 80 817 10 845 60 876 20 917.30 711 77

Nifios de 5 - 14 aíios
Pacientes de prímera vez 898977 902515 964218 997454 1007096 1047018 1101106 1169005 1210999 1291605
Consultas 1478230 1510942 1621919 1662571 1690006 1759112 1868339 2004171 2097417 2272206

Cobertura (%) 16 75 16.96 18 33 19.10 19 39 10.33 21 26 22 36 22 86 21.34
Concentración 1 64 1.67 1 68 1.66 1 67 1.68 1 71 1 71 1 73 1.70

Consultas por 1,000 habitantes 275 38 284.28 308 36 318.40 326 00 331.40 364 55 383 36 396 27 375.63

Obstètricas
Pacientes de primera vez 494608 507681 558330 542946 586880 616225 630056 646441 677026 696923

Consultas 1116237 1154894 1287516 1291185 1391943 1467093 1539536 1563398 1685291 1796943
Cobertura (%) (*) 67 66 67 60 72 32 68 60 70 00 63.79 65.16 67.20 70 99 67.93
Concentración 2 26 2 27 2 31 2 38 2 37 2.38 2.44 2.42 2 49 2.56

Consultas por 1.000 habitantes (**) 1527 00 1537 81 1667 77 1632 30 1739 90 1518.73 1592.10 1625.15 1764 70 1751.41

Usuarias planificación finniliar
Pacientes de primera vez 84023 82179 94728 100735 98136 104780 97771 92120 90103 96182
Consultas 211102 211672 240975 251009 255594 269732 255092 244332 236542 248153

Cobertura(%) 447 430 4.87 5.10 480 491 446 400 370 296
Concentracion 2 51 2 SS 2.56 2.49 2 61 2 57 2 61 2 65 2 62 2 58
Consultas por 1,000 habitantes 112 29 110 65 124.99 120.00 126 10 126 34 116 43 107 59 97 15 76 47

Todos los gmpos de edad
Pacientes de primera ver 5713553 5816447 6273373 6515047 6744378 7024566 7306381 7643907 7687573 8018990
Consullas 11155498 11408189 12524474 13004575 1354532T 14236526 15117550 15570437 16096843 17125525
Cobertura (%) 27 97 27.92 29.53 30.00 30 48 31 14 31.T/ 32.21 32 17 30.23
Concentración 195 1.96 2.00 2.00 200 203 206 2.06 210 2.13
Consultas por 1000 habitantes 540 12 547.71 589.61 599.50 612 80 631 30 657 20 664.80 675 40 6T2.44

FUENTE Subsistema de Información en Salud (518-11)

(*) A partir de 1985 datos ajustados al 100% de la población menor de 1 año

(**) A partir de 1985 se toma et totat de la población de Obstétricas.
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.4 i SALUD Y BIENESTAR FAMlUAR

CUADRO No. 5.17
ATENCION HOSPITALARIA SEGUN GRUPOS DE POBLACION PRIORITARIOS

(SUBSECTORES OFICIAL Y MIXTO). TOTAL NACIONAL
1980 - 1989

' GRUPOS DE POBLACION CONCEPTOS 1990 1981 1982 1983 1984 1965 1988 1987 1988 1989

Numero de egresos 150,300 155,685 151,891 168,844 159,594 161,751 144,324 152,368 155,662 157,355

Menores Egresos por 1,000
deSaAos habitantes 54.20 5536 528564.085 300 5461 4810 5083 52.34 46.23

Promedio de estancia 6.40 0 37 S 93 5 95 5 75 5 00 5 90 5 82 5.09 5.68

Numerodeegiesos 60,633 61,406 56,913 00,032 58,17ž 57,542 61,861 67,766 68,361 69,584

De 5 - 14 Egresos por 1,000
años habitantes 11.29 11 55 10 82 11 58 11 22 11 17 11 96 1297 12 92 11.50

Promedio de estancia 8 20 7 97 7 54 7 43 7 07 6 78 7 10 0.60 8 53 0.54

Numero de egresos 401,080 413,009 417,313 437,283 442,163 453,204 481,213 487,018 511,209 533,351

Obstetricas Egresos por 1,000
habitantes (1) 548 67 550 74 540 56 552 82 552 70 469 15 497 63 500 20 535 30 619 83

Promedio de estancia 2 30 2 15 2 08 2 04 2 07 2 03 1.99 1 97 1.96 1 94

Numerodeegresos 1,004.654 1,028,184 1,018,859 1,071.983 1,076,085 1.111,232 1,128,164 1,163,720 1,211,847 1,247,813

Todas Egresos por 1.000
las edades habitantes 49 18 49 36 47 68 49 49 48.68 40 27 SO 04 49 60 50 85 51 97

Promedio de estancia 6 00 5 60 5 60 5.60 5.30 5 20 S 20 5 08 5 OS 501

FUENTE: Subsistema de Informaciòn en Salud

(1) A partir de 1985 se toma el total de la población de obståtticas.
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SALUD Y BIENESTAR FAMlUAR W A 1

CUADRO No. 8.18
ACTIVIDADES DE SALUD ORAL (SUBSECTORES OFICIAL Y MIXTO).

TOTAL NACIONAL
1978 -1989

GRUPOS DE EDAD y ANOS
CONCEPTOS
(en años) 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 *1989

6-14 Aflos

Totalsesiones 858,798 917,664 1,086,664 1,057,442 1,068.974 1.301.034 1,354,774 1,347,278 1,353,163 1,302,340 1,462,581 1,283,436
Sesionesdelavez 379,643 415,485 513,950 490,657 492,523 569.007 589,184 581.938 587,383 594,107 625.441 522,481

Totatatenciones 909,224 1,001,644 1,156,224 1,183.263 2,289112 1,497.764 1,580,060 1,570,747 1,600,503 1,596,115 1,707.247 1,532,997
Atencionesdelavez 198,941 275,217 654,966 663,721 680,671 829,058 867,565 859,073 891,001 803,649 946,460 835,899
Pacientes controlados 94,515 56,365 84,000 79,091 119,973 141,357 157,982 167,089 . 170,540 191,200 212,766 213,415
Concentracion ' 2.3 2 2 1.3 1.4 1.4 1 4 1 5 1.5 1.5 1.5 1 5 1.5

15 -44 Años

Total sesiones
Obstetricas 46,549 50,650 70,693 88,477 105,663 148,075 175,543 183,269 182.720 190,256 212,250 189,447

Sesionesdelavez 17,680 20.585 28,090 34,246 39.755 53,395 58,949 61.992 62,953 66,840 72.045 63,603
Total atenciones 48,825 58.680 61,674 104,240 229,074 176,742 213,692 223,665 224,017 231,331 256,175 230,907
Atenciones de la vez 14,966 20,106 41,880 52,387 61,688 87.436 102,844 107,581 108,641 113,671 123,696 111,290

Pacientes controlados 2,925 3,528 6,884 8,138 13,680 19.216 22,368 24,754 24,722 26,949 30,097 29,517
Concentración 2.5 2 5 1.5 1.6 1 6 1.6 1.7 1 7 1 7 1 7 1.7 1.7

Otros

Totalsesiones 840,189 920,0BS 1,034,831 1,D40,554 1,042,464 1,214,938 1,222,751 1,256,047 1,252,904 1,197,429 1,269,956 1,037,012
Sesionesdelavez 354,342 381.284 436,971 440,316 451.511 526,338 519,137 539.597 529.888 524,658 556,476420,280

Total atenciones 877,826 990,393 1,128,030 1,161,473 2,216,431 1,373,897 1,412,466 1.438,774 1,443,234 1,357,412 1,437,001 1,171,611
Atencionesdelavez 223,918 278,456 580,039 601,660 616,927 724,899 740,307 757,700 758,358 724,598 763,897 599,592

Pacientes controlados 41,129 42,297 73,099 67,599 93.321 104.452 109,094 117,647 112,437 111,485 120,837 105.043
Concentraciòn 2 4 2 4 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4

Total

Totalsesiones 1,745,536 1,746,536 2,192,388 2,186,473 2,217,101 2,664,047 2,753,068 2,786,594 2,788,787 2,750,025 2,944,793 2,509,895
Sesionesdelavez 751,665 817.364 07.901 965,219 983,789 1,168,740 1,167,270 1,183,527 1,100,224 1,186,805 1.263,962 1,012.424
Total atenciones 1,835,875 1,835,875 2,365,928 2,448,976 4,734,617 3,048,403 3,206,218 3.233,186 3.267,754 3,184,856 3,400,423 2.935,514
Atencionesdelavez 437.827 437,627 1,270,885 1,317,768 1.359,286 1.641,393 1,710,716 1,724,354 1,758,000 1,731,918 1,834,0531,546,781

Pacientes controlados 94,515 94,515 164,063 154,828 226,974 265,028 269,444 309,490 307,699 329,634 363,700 347,975
Concentraciòn 2 3 2 3 1.3 1 4 1 4 1.4 1.5 1 |i 1.5 1.5 1.5 1.7

ACCION PREVENTIVA
ODONTOLOGICA

Numero de series
terminadas 118,457 377,136 455,514 537,141 710.855 829,564 945,082 998,529 719,810955.293 1,227,315 1,052,807

Cobertura (%) 2 2 7 0 8.5 10 1 13 6 16.0 18.2 19 3 13.9 18.3 22.0 18.0
Rendimiento 1 0 1 5 1.9 2 0 2 0 2.3 2.4 2 4 1.9 2.4 9.4 9.4

Horas contratadas 130,411 251,329 242,960 273,411 357,552 365,903 382,680 417,463 378,347 396,065 536,685 457,437
Autoaplicaciones 800.301 1,998,981 1,827,238 2,234,993 2,925,287 3,412,113 3.884,076 4,119,101 3,410,221 3,951,733 5,027,874 4,303,160

FUENTE: Subsistema de Información en Salud (SIS-181 y SIS-163)
* Datos provisionales
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CUADRO No. 5.19
INDICES MALARIOMETRICOS DEL PROGRAMA DE MALARIA

1980 -1988

CONCEPTOS 1980 1981 1982 1983 1984

Población 16,658.935 17,117,889 17,590,000 18,101,201 18,599,889

Muestras examinadas 434,864 462,425 503,218 533,482 407,627

Muestras positivas 57,123 60,752 78,226 105,002 55,268

P. Falciparum 25,288 27,474 32,393 47,532 19,273

P. Viva× 31,835 33,278 45,833 57,470 35,995

IASE 2.6 2.7 2.9 2.9 2.2

IPA 3.4 3.5 4.4 5.8 3.0

IFA 1.5 1.6 1.8 2.6 1.0

IVA 1.9 1.9 2.6 3.2 1.9

CONCEPTOS 1986 1986 1987 1988

Población 19,112,315 19,630,858 20,179,911 20,735,865

Muestras examinadas 334,062 477,503 434,456 510,536

Muestras positivas 55,791 89,251 90,014 100,850

P. Falciparum 21,284 30,235 27,450 33,639

P. Vivax 34,507 59,016 62,564 67,211

lASE 1.7 2.4 2.2 2.5

IPA 3.4 4.5 4.5 4.9

IFA 1.5 1.5 1.4 1.6

IVA 1.9 3.0 3.1 3.2

FUENTE: Ministerio de Salud - Direcciðn de Campañas Directas
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SALUD Y BIENESTAR FAMILIAR

CUADRO No. 5.20
DISPONIBILIDAD, UTILIZACION Y RENDIMIENTO DE LOS RECURSOS HOSPITALARIOS

(TODOS LOS SUBSECTORES)
1970 - 1989

CONCEPTOS 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Numero de instituciones 741 748 747 756 772 825 823 832 839 849

Numero de camas 47,318 46,405 44,691 44,242 44,300 44,642 45,304 45,153 45,003 43,695

Camas por 1000 habitantes 2 24 2.15 2.02 1 96 1.92 1 90 1 89 1 85 1.81 1.72

Numero de egresos , 1,082,840 1,164,241 1,184,863 1,188,094 1,224,125 1,263,237 1,292,572 1,202,705 1,402,397 1,469,906

Egresos por 1000 habitantes 51.30 53 84 53.57 52 64 53.15 53 69 63 91 54 82 66.31 57.94

Egresos por cama año 22.90 25 10 26.50 26 90 27.60 28 30 28 50 29 70 31.20 33.60

Porcentaje ocupacional 66 70 ... ... 65.70 65 20 0300 62 00 61.50 61.00

Promedio de estancia ... 8 00 7.70 7 80 7 10 7 00 6.60 6.20

CONCEPTOS 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1988 *1987 *1988 *1989

Numero de instituciönes 864 895 910 913 906 920 934 926 940 947

Numero de camas 44,638 45,133 45,480 45,133 45,080 45,100 45,221 45,761 45,782 45,888

Camas por 1000 habitantes 1.73 1 71 1 69 1.65 1 61 1 58 1.59 1.54 1 S1 1.51

Numero de egresos 1,490,043 1,554,026 1,572,263 1,610,100 1,639,735 1,641,800 1,709,272 1,779,272 1.800,200 1,869,438

Egresos por 1000 habitantes 58.23 59 96 61 60 61 47 58 43 57 36 59 97 60.86 59 52 61.35

Egresos por cama año 33.70 35 10 36 50 37 08 35 40 36 40 37 80 39.54 39 32 40.74

Porcentaje ocupacional 61.00 59 30 59 30 59 80 57 10 57 OD 57 40 57.06 57 21 57.24

Promedio de estancia 6.20 5 90 5 90 5 80 5 60 5 70 5 70 5.00 5 75 5.75

FUENTE: Subsistema de Información en Salud (SIS-330)
* Datos preliminares
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SALUD Y BIENESTAR FAMIUAR

CUADRO No.5.21
DISPONIBIL1DAD, UTILIZACION Y RENDIMIENTO DE LOS RECURSOS HOSPITALARIOS DE

LOS SUBSECTORES OFICIAL Y MIXTO
1970 - 1989

CONCEPTOS 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Numero de instituciones 532 551 550 559 607 605 601 607 614 609

Numero de camas 36,363 35,146 33,303 32,422 31,146 31,334 31,597 31,212 30,827 30,259

Camas por 1000 habitantes 2 19 2 06 1.91 1.82 1.72 1 69 1 67 1.62 1 57 1.51

Numero de egresos 730,016 793,755 815,525 821.936 812,666 845,451 847,195 823,769 917,039 964,802

Egresos por 1000 habitantes 43 91 40 61 40 82 40 23 44 00 45 62 44 86 45.83 46 75 46.29

Egresos por cama año 20 10 22 60 24 50 25 30 ' 26 10 27 00 26 80 26.40 29 70 31.9D

Porcentale ocupacional 68 10 68 00 68 20 67 80 64 00 64 10 62 10 61.20 00 30 59 20

Promedio de estancia 8 00 7 90 7 90 7 90 7 80 7 80 7 10 7.10 6 60 6 30

CONCEPTOS 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

Numero de instituciones 622 638 044 645 848 658 651 668 668 668

Numero de camas 29,368 29,710 29,763 29.790 30,490 30,232 30,282 29,214 30,534 30,751

Camas por 1000 habitantes 1.44 1.42 1.40 1.37 1.35 1 37 1.34 1.25 1.28 1.16

Numemdeegresos 1,004,654 1,028,184 1,018,869 1.071,983 1076,085 1,111,232 1,128,164 1,183,729 1,211,847 1,247,813

Egresos por 1000 habitantes 49.18 49 36 47.68 49 49 48.68 50 28 50.04 49 69 50 85 51.97

Egresosporcamaaño 34.20 3460 34.00 3600 35.30 3720 37.20 3720 3969 40.58

Porcentaje ocupacional 59.10 60 50 58.80 60 00 57.70 57 00 57.20 56 50 57 82 58.18

Promedio de estancia 6.00 5 80 5.60 5 50 5.30 5 20 5.28 5 06 5 06 5.01

FUENTE: Subsistema de Informaciòn en Salud (SIS-330)
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SALUD Y BIENESTAR FAMlUAR

CUADRO No. 5.22
DISPONIBILIDAD Y UTILIZACION DE CAMAS HOSPITALARIAS SEGUN ESPECIALIDAD

(SUBSECTOR OFICIAL DIRECTO)
1978 - 1989

ESPECIALIDAD Detalle 1978 1979 1980 1981 1982 1983

Camas 6,305 · 5,577 5,667 5,858 5,539 5.413

Egresos 120,004 134,683 149,620 156,951 168,009 178,427

PEDIATRIA Egresos por cama 20 1 24.1 20 4 26 7 30 3 32 9

% Ocupacional 52 1 50.6 53 8 53 7 50 0 57 0

Promedio de estancia 7 6 7.5 7 3 6 9 6 8 6 8

Cames 4,566 3,948 4,144 4,124 3,013 3.800

GINECOLOGIA
Egresos 310,837 323,004 348,007 360.210 378,801 396,115

Y
Egmsos por cama 68.0 81 8 83 9 87 3 96 8 104 2

ossrEmicAs
% Ocupacional 52.3 54 4 55 1 57 1 60 0 35 0

Promedio de estancia 2.4 2 4 2 4 2 3 2 3 2 2

Camas 5,953 5,971 5,510 5,302 5,125 4,893

MEDICINA Egtesos 129,310 128,472 134,472 137,737 140,353 143,468

Egresos por cama 21.0 21.5 24 4 25 7 27 3 29 3

% Ocupacional 62.0 58.6 58 5 50 1 837 I 66 3

Camas 4,376 3,613 3,903 3,899 3,002 3,548

Egresos 97.850 87,400 99,670 101.703 102,673 105,087

CIRUGIA
Egresos por cama 22 3 24 2 25.5 2& 1 28 0 20 0

% Ocupacional 60 5 65 7 67.2 66 8 68 0 70 0

ESPECIAUDAD Detalle 1984 1985 * 1988 ° 1987 ' 1988 • 1989 *

Camas 5,286 5.164 5,038 5,753 5,731 5,710

Egresos 188,844 109,262 209,680 165,787 168.362 160,951
PEDIATRIA

Egresos por cama 35 7 38 5 41.6 28 0 29 4 29.0

% Ocupacional 59 0 00 0 02.0 49 2 50 1 49 9

Pmmedio de estancia 6 0 8 4 6.4 0 3 6 2

Cames 3.887 3,574 3,402 4,608 4.470 4,704

GINECOLOGIA
Egresos 413.429 430,743 446,057 424950 450,195 471,511

Y
Egresos por cama 112 1 120 5 129 4 91 8 00.2 100.2

OBSIETRICAS
% Ocupacional 70 0 75 0 60 0 54 4 55.5 57.6

Promedio de estancia 2 2 2 2 2 2 2 1 2.1

Camas 4.660 4,420 4,196 5.647 5,771 5,700

MEDICINA Egresos 140.023 149,756 152,893 158,198 164,906 165.509

Egresos por cama 31.5 33.8 36 4 28 0 28.6 29.0

% Ocupacional 73 3 75.1 77 2 54 6 55.6 56.7

Cames 3,434 3,320 3,200 4,225 4.310 4.381

Egresos 107,463 109,858 112,252 131,150 140,153 144.291
CIRUGIA

Egresos por cama 31.3 33.1 35 0 31 1 32 5 32 0

%Ocupacional 60.5 74.0 780 GR3 888 670

FUENTE: Subsislama de Información en Salud
* Esuinaciones



SALUD Y BIENESTAR FAMILIAR

CUADRO No. 5.23
NUMERO Y TASA DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HUMANOS POR CADA 10.000

HABITANTES. TOTAL NACIONAL
1970 -1989

ECURSOS HUMANOS 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Mèdicos

Número 9,299 9,687 10,107 10,598 10,876 11.491 12,072 12,729 13,300 14,400
Tasa 4.4 4.5 4,6 4.7 4 7 4,9 5.0 5 2 5.3 5.6

Odontologos

Número 3,455 3,596 3.653 3,837 4,008 4,123 4.285 4,407 4,732 5,072
Tasa 16 17 1.7 1.7 1 7 1.8 1.8 18 1.9 10

Entermeras

Número 1,844 1,927 2,055 2,234 2,516 2,759 3,062 3,320 3,487 3,552
Tasa O 9 0.9 0.9 1.0 1.1 1.2 £3 1.4 1.4 1.4

Auxiliares de enfermeria

Nûmero 7,616 8,788 9,902 10,007 12,114 13,539 14,811 16,648 17,933 19,281
Tasa 38 41 4.5 4.85.2 5.8 6.2 68 7.2 7.6

Promotoras

Número 1,507 1,622 1,717 2,394 3,186 3,293 3,357 3,421 3,736 3,800
Tasa O 7 0 7 0.8 1.1 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.6

RECURSOSHUMANOS 1980 1981 1982 1983 1985 '1980 *1987 *198f *1989

Medicos

Número 16,600 17,999 19.900 21,778 23,500 26.213 26,572 27,932 29,498
Tasa 6.2 6 8 7.4 7.9 8.2 8.6 8.9 9.2 9.2

Odontologos

Nùmero 5,578 6,080 6,916 7,990 10,069 11,042 12,051 13,059 14,050
Tasa 2.2 23 2.6 2.9 3.5 3.8 4.1 4.3 4.3

Enfermeras
Nùmero 13,690 4,170 4,415 5,020 6,500 6,984 7,587 8,189 8,733
Tasa 1.5 1 6 1.6 1.8 2.3 2 4 26 27 2.7

Auxiliares de enfermeria

Número 20,749 21,422 22,100 23,000 25,771 26,665 27,771 28,876 29,876
Tasa 8 0 8 1 8.2 8.4 9.0 9 1 9.4 9 5 9.5

Promotoras

Nùmero 4,149 4,220 4,576 4,906 5,310 5,626 5,894 6,934 7.126
Tasa 16 18 L7 £7 1.9 1.9 1.9 23 2.3

FUENTE Subsistema de Información en Salud
• Estimaciones por regresion lineal
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SALUD Y BIENESTAR FAMIUAR

CUADRO No. 5.24
ATENCION NUTRICIONAL, RECUPERACION Y ATENCION

COMPLEMENTARIA OFRECIDA
POR EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-

A LOS ADOLESCENTES
1980 - 1990

INTERVENCION NUTRICIONAL RECUPERACION ATENCION COMPLEMENTARIA AL ESCOLAR Y ADOLESCENTE

MATERNO-INFANTIL NUTRICIONAL ESCOLARESATENDIDOS

AÑOS UNIDADES USUARIOS' AUMEN- CUPOS USUARIOS" AUMEN- JNIDADES REFRI- REFRI- ALMUER- TOTAL AU-
APLICA- ATENDI- TO ATENDI- TO APLICA- GERIO GERIO RE- ZO MEN
TIVAS DOS % DOS % TIVAS SIMPLE FORZADO TO %

1980 - 385.006 - 1,900 4,130 - 3,016 219,214 - 170,393 388,607 -

1981 - 329.228 -14.5 - - - 1.551 184,836 12,837 11,202 208,875 -46.4

1982 647 247,015 -25.0 1,700 2,992 - 1,280 104.911 8,186 98,908 212,005 1.5

1983 886 267.387 8.2 1,704 3,133 4 7 1,180 82,840 5,520 83.681 172,041 -18.9

1984 - 288,465 7.9 9,639 23,895 6627 3,169 208,363 12,296 98,418 319,077 85.5

1985 1,532 333,774 15.7 19,510 66,133 176 8 4,154 210,994 83,174 97,531 391,699 22.8

1986 2,800 417.284 25.0 - 73,843 11 7 5,670 407,187 100,929 22,139 620,255 58.3

1987 4,558 591,09 41.7 27,550 132,457 794 7,291 503,709 205,394 114,173 823,276 327

1988 3,664 519,692 -12.1 21,670 65,010 -509 10,887 666,522 285,072 117,1521,088,746 298

1989 3,530 511,136 -1.6 20.510 61,530 -5 4 12,479 713,295 361,014 149,904 1,224,213 14 5

1990 3,743 713,722 39.6 31,736 78,994 j 28 4 15,361 974,404 410,460 174,613 1,559,477 27 4

4,276,275 1,574,882 1,138,114 6.989,271

4,603,801 512,117

61.2% 22.5% 16.3% 100.00%

FUENTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMlUAR, OPLA. Sección de Estadistica

* Incluye madres y menores de 7 años

**\ncluye niño desnutrido y dos hermanos
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SALUD Y BIENESTAR FAMIUAR

CUADRO No. 5.25
NUMERO DE HOGARES, CUPOS Y NIÑOS ATENDIDOS POR EL

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-
1979 - 1991

AÑOS NUMERO NIÑOS No. DE
DE AUMENTO CUPOS ATENDIDOS AUMENTO HOGARES

HOGAREE % (Mod.Trad) % CERRADOS

1979 1,101 - 70,833 85,000 - -

1980 1,344 22.1 89,286 100,000 17.6 -

1981 1,344 0.0 141,004 157,925 57.9 -

1982 1,424 6.0 156,502 175,282 11.0 -

1983 1,473 3.4 173,547 194,373 10.9 -

1984 1,582 7.4 193,584 216,814 11.5 -

1985 1,608 1.6 223,128 249,903 15.3 -

1986 1,410 (12.3) 204,372 228,897 (8.4) -

1987 1,192 (15.5) 152,254 170,525 (25.5) -

1988 1,177 (1.3) 189,912 212,702 24.7 -

1989 1,178 0.1 212,090 237,541 11.7 -

1990 1,165 (1.1) 184,687 206,849 (12.9) 13

1991(a) 1,152 (1.1) 184,877 207,062 0.1 13

FUENTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

(a): Datos hasta septiembre

* 1980 - 1986 incluye satelites
**1987 - 1991 únicamente hogares infantiles con contrato de aportes del ICBF

(Indice de rotación por cupo = 1.2)
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SALUD Y BIENESTAR FAMILIAR- 4

CUADRO No. 5.26
NUMERO DE MENORES ABANDONADOS EN PELIGRO FISICO YIO MORAL CON

LIMITACIONES FISICAS YlO MENTALES,
POR TIPO DE PROTECCION OFRECIDA POR EL INSTITUTO

COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-
1979 - 1990

ABANDONADOS AUMENTO COLOCACION AUMENTO INTERNAMIENTO AUMENTO ADOPCIONES AUMENTO
AÑOS EN PELIGRO % FAMILIAR % INSTITUCIONES % ICBF %

FISICO YIO (*) (")
MORAL

1979 7,997 - 1,900 - 10,186 - 3,028

1980 11,800 47 6 2,498 31 5 10,796 0 0 3,781 24.0

1961 12,350 4 7 3,137 25 6 12,979 20 2 4,031 0.0

1982 12,750 3 2 3,219 2 6 13,290 2 4 3,565 (11.6)

1983 13,028 2 2 3,870 20 2 15,490 16 6 3.514 (1 4)

1984 14,349 10 1 3,795 (1 9) 19.575 26 4 3,545 0 9

1965 18,200 27 3 4,485 16 2 20,168 30 3,844 6 4

1986 22,276 22 0 5,973 33 2 21,668 7 4 3.789 (1 4)

1987 25,324 137 6,288 53 22.269 27 3,705 (22)

1968 26,324 39 6,827 86 21,743 (23) 3,811 2.0

1989 30,774 16 9 5,322 (22 0) 18,774 (13.7) 3,690 (3 2)

1990 31,892 36 6.427 208 18,443 (1.8) 3,818 3.6

FUENTE: ICBF

(*) Menores atendidos en hogares sustitutos normales y especiales y hogares amigos
(") Menores atendidos en instituciones de protección y mixtas, rehabilitación (Limitados fisicos ylo mentales)

CUADRO No. 5.27
MENORES INCLUIDOS POR

EL INSTITUTO COLOMBlANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-
EN PROCESOS DE ADOPCION

1979 - 1990

JUZGADOS DE FAMIUA ADOPCIONES SENTENCIAS DE ADOPCION

AÑOS MENORES POR POR
DEMANDAS INCLUIDOS % COLOMBIANOS EXTRANJEROS DECRETADAS NEGADAS

1979 3.208 3,028 - 1,020 21

1980 3.626 3.781 24 9 1,020 411 2 118 92

1981 3,901 4,031 66 989 364 1,703 84

1982 3,565 3,695 (B 3) 743 422 1,432 123

1983 3.514 3.687 (0 2) 853 543 1,644 269

1984 3.276 3.545 (3 9) 923 511 2.270 101

1985 3.691 3.844 8 4 838 518 2,485 186

1966 3,470 3.789 (1 4) 908 654 2.157 267

1987 3,469 3,705 (2 2) 882 1,560 2,320 194

1988 3.667 3811 . 29 870 1,966 2.408 325

1989 3,690 3690 (32) 838 2,116 2,382 224

1990 3.033 3818 35 1062 2.756 2,350 77

TOTAL 42,130 44424 - 9920 11,021 24,0582,023

Prom. 3.511 3702 902 1,075 2.080 169

I
FUENTE INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR AMIUAR
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.4 t SALUD Y BIENESTAR FAMlUAR
CUADRO No. 5.28

NUMERO DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR INFANTIL, DEL INSTITUTO
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-

PROGRAMACION, EJECUCION Y COBERTURA DE ATENCION 1987 -1991
MODALIDAD 2 -7 AÑOS

PROGRAMACION Y EJECUCION - NUMERO HOGARES

SECCIONES NUMERO DE 1987 1988 1989 1990 1991

OEL PAIS MUNICIPfOS PROGRAMA- EJECU- PROGRAMA- EJECU- PROGRAMA- EJECU- PROGRAMA- EJECU- PROGRAMA EJECU-
CION CION CION CION CION CION CION CION CION CION

Antioquia 123 893 863 3,572 2,785 6,314 5,945 6,324 6,343 7.035 7.035
Atlá ntico 23 347 347 1,388 1,364 2,710 2,965 2.965 2.962 3,211 3,211
Bogoth 1 867 859 3,468 1,497 4,099 2,011 3.330 3,178 5,176 5,176
Bolivar 20 313 315 1,131 995 1,830 1,921 2.084 2,084 2,414 2,365
Boyacá 119 267 256 1,068 1,016 1,868 1,866 1,090 1,996 2.036 2.036
Caldas 24 186 286 744 618 1,341 1,565 1,585 1,481 1,592 1,592
Caquetà 12 60 120 287 158 256 252 359 320 417 417
Cauca 36 214 359 856 1,637 3.237 3.237 3,237 3,237 3,417 3,317
Cesar 24 160 160 640 651 1,131 1,116 1,773 1,177 1,658 1.658
Cordoba 24 240 240 959 937 1,679 1,679 1,779 1,775 2,018 2.018
Cundinamarca 107 320 364 1,281 771 2,071 2,000 2,161 2,190 2.399 2,347
Chocó 16 80 95 320 320 660 544 594 594 694 694

Huila 36 173 173 692 692 1,212 1,211 1.211 1.255 1.455 1,455
Guajira 9 74 74 294 294 614 605 849 605 656 655
Magdalena 21 207 205 828 841 1,554 1,558 1,763 1,763 2,172 2.172
Meta 24 107 71 426 367 720 640 671 638 066 666
Natiño 56 253 369 1,012 1,052 3.147 3,347 3,347 3,347 3,572 3,572
Norte de Santander 34 227 227 908 908 1,045 1,708 1,738 1,640 1.720 1.720
Quindio 12 80 118 320 328 704 704 704 704 704 704
Risaralda 14 139 139 556 500 976 946 969 969 1,031 1.031

Santander 78 347 310 1,368 1,092 2,145 1,678 2,117 2.027 2.241 2,168
Territorios Nies. 22 100 82 202 220 439 314 405 354 482 378

Tolima 43 240 202 397 789 1,442 1,306 1,413 1,153 1,240 1.240
Valle 41 627 1.742 2,586 3,136 6,016 6,016 6,016 6,016 6.016 6,016
San Andrès 1 6 11 24 24 34 34 38 38 43 43

TOTAL' 944 6,667 8,247 25,909 23,552 49,112 46,450 49,876 49,098 55.618 55,220

COBERTURA DE ATENCION

SECCIONES 1987 1988 1989 1990 1991 |
DEL PAIS

i

Antioquia 12,945 41.775 89,175 95,145 105,525
Atlántico 5,205 20,460 44,476 44.430 48,165
Bogotà 12,885 22,455 30,165 47,640 77,640
Bolivar 4,725 14,925 28,815 31,260 35.325
Boyach 3,840 15,240 28,020 29,940 30,540
Caldas 4,290 9,270 23,775 22,215 23,880
Caquetà 1,800 2.370 3,780 4,800 6,255
Cauca 5,385 24,555 48,555 48.555 49,755
Cesar 2.400 9,765 16,740 17,655 24,870
Córdoba 3,600 14,055 25,185 26,625 30,270
Cundinamarca 5,460 11,565 30,000 32,850 35,205
Chocó 1,425 4,800 8.160 8,910 10,410
Huila 2,595 10,380 18,165 18,825 21,826
Guajira 1,110 4,410 9,075 9,075 9,825
Magdalena 3,075 12,615 23,370 26,445 32,580
Meta 1,065 5,505 9,600 9,570 9,990
Nariñ 5,535 15,780 50,205 50,205 53,580
Norte de Santander 3,406 13,620 25,620 24,600 25,800
Quindio 1,770 4,920 10,560 10,560 10,560
Risaralda 2,086 7,500 14,190 14,535 15.465
Santander 4,660 16,380 28,170 30,405 32,370
Sucre 3,900 8,400 15,900 18,810 23,310
Territorios Nacionales 1,230 3,300 4,710 5,310 5.670
Tolima 3,030 11,835 19,590 17,295 18,600
Valle 26,130 47,040 90,240 90,240 90.240
San Andrés 165 360 510 570 645

TOTAL 123,705 353,280 696,750 736,470 828,300

FUENTE: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF
Promedio No hogares por asociación x 10
Nota Ejecución estimada a Diciembre 31 de 1991
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CUADRO No.5.29 ,
DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL GASTO DE INVERSION POR PROYECTO

1985 - 1990

PROYECTO 1985 1986 1987 1988 1989 1990

CAIPs 68.7 57.0 57.8 44.0 31.8 22.0

RESTAURANTES
ESCOLARES 4.2 5.6 0.5 5.1 4.0 3.3

ANCIANOS 0.0 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1

HCB 0.0 0.0 9.9 36.0 55.6 68.9

OTROS 21.7 27.4 19.4 10.9 6.2 3.7

PRODUCCION 5.4 9.8 7.6 3.8 2.3 2.0

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

FUENTE: OPLA - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, Santafé de Bogotá, DC , 1990

CUADRO No. 5.30
COSTO DE ATENCION AL MENOR SEGUN MODALIDAD

COSTO POR MENOR ATENDIDO*
1980 - 1989

AÑOS H.I H.C.B.

1980 30,639.44 -

1981 16,621.69 -

1982 15,100.81 -

1983 13,731.94 -

1984 12,876.82 -

1985 11,534.03 -

1986 12,246.81 -

1987 12,962.56 3,941.71

1988 12,175.73 6,067.88

1989 12,521.21 5,874.24

FUENTE: OPLA - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMlUAR, Secci6n de Estadistica
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La información es un instrumento de comunicación. Por ser comunicación lo más importante es su
capacidad de entregar significados a los grupos humanos a los que se dirige. Como instrumento,
no tiene sentido por si misma; debe estar siempre al servicio de una finalidad humana, que en e1caso

que nos ocupa es la educación.

Los datos son elementos necesarios dentro de un sistema de información. Pero, por sí solos no forman
el sistema. Paraformarlo se requiere además de un marco de explicación que les dé sentido, es decir que
los ordene frente a una finalidad. Se puede comparar un dato con relación a la información como un ladrillo
o trozo de madera en una construcción; s6lo adquieren sentido completo cuando están exactamente
ubicados al servicio de la finalidad de la construcción. De manera análoga los datos sobre la educación
sólo tienen sentido cuando se relacionan explícitamente con los hechos educativos importantes.

Las finalidades de la información son las mismas del conocimiento humano: conocer la realidad, para
interpretarla y poder transformarla. En el caso del registro estadístico sobre educación la finalidad es saber
cuál es el estado de los hechos educativos en un momento del tiempo, o cuál ha sido su evolución. Este
es el primer paso: conocer la realidad educativa.

Pero este conocimiento sólo adquiere sentido completo si además se calificayvalora la situación conocida.
Esta valoración tiene dos significados: uno es de comparación con un orden deseable; acción evaluativa;
y otro prever con algún grado de probabilidad cuál será el efecto más probable de una acción determinada
conocimiento de causalidad.

Para enmarcar los datos educativos y colaborar en el proceso de convertirlos en piezas significativas de
información, se explican a continuación dos elementos: los hechos significativos, dentro del sector
educativo, que los datos deben ilustrar y juzgar; y la calidad o alcance de los datos que se presentan.
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LOS HECHOS IMPORTANTES EN EDUCACION

La educación es un servicio básico para la población. En el ordenamiento jurídico colombiano actual el
servicio educativo es orientado y planificado por el Estado pero es prestado por los dos sectores: oficial
y privado,

En un sistema económico mixto, el sectorprivado y el sectoroficial conviven en una economíadonde existe
un margen de actuación del mercado pero también una regulación por parte del Estado, que en educación
se expresa con una ya centenaria fórmula de 'Suprema inspección y Vigilancia".

Por esta razón los datos estadísticos se presentan diferenciados por sector: oficial cuando la educación
se imparte en establecimientos del Estado y no oficial cuando se hace en establecimientos de propiedad
de particulares.

Lo significativo es que el servicio se preste a toda la población en edad escolar (cobertura) y que
sea de buena calidad. La discusión sobre si la educación debe ser financiada por la sociedad a través
del Estado, o directamente por cada familia supera el alcance de la información. Sin embargo, cualquiera
que sea la decisión social, la información debe ilustrar los hechos educativos de manera que permita saber
si es el Estado o el sector privado quien lo hace mejor. Es decir cuál es en primer lugar la eficacia con la
que se presta el servício; luego con qué calidad se hace y finalmente con qué eficiencia.

EL objetivo de eficacia quiere decir que ante todo se debe garántizar que haya un servicio al alcance
de todos los ciudadanos, que incluso, en los niveles básicos, es obligatorio.

Traducida esta afirmación en términos de información quiere decir que los datos estadísticos deben medir
el número de personas matriculadas en comparación con el número de personas que de acuerdo con sus
características de edad debería estar en las aulas. Los planificadores de la educación toman el número
de matriculados y los dividen por la población para la cual están destinados estos cursos. El resultado de
esta relación es lo que han bautizado como la tasa de cobertura. Es decir qué porcentaje de la población
que está en edad escolar está matriculada realmente. Universalmente se acepta que la población de 5 y
6 años de edad debe recibir preescolar; la de 7 a 11 básica primaria; la de 12 a l7 , bachillerato, que
actualmente se llama, básica secundaria y media vocacional; y finalmente de 18 a 25 años educación
superior.

La experiencia y los estudios que se han hecho en educación han demostrado que ja oportunidad de
educarse no es igual para todos los grupos de población; de manera que se hace necesario que los datos
de matrícula se diferencien por esas características que permiten identificar cuáles son los grupos a los
cuales es necesario atender con mayor prioridad para lograr una sociedad equitativa.

Esta es la razón por la cual se hace necesario diferenciar la matrícula por sexo (actualmente se prefiere
la denominación género): masculino y femenino; por zona: urbana y rural puesto que la atención a las
poblaciones dispersas del sector rural exige el diseño de estrategias diferentes.

ElobjetIvode calldad es el logro de las finalidades sociales de la educación. La educación es un proceso
de largo plazo, no sólo porque los períodos de formación varían entre los cinco años de primaria y los 20
años que significan una carrera donde se ha logrado el doctorado; sino porque, sus resultados sólo se
aprecian después de ejercer una carrera profesional completa. De manera que el seguimiento de calidad
es un esfuerzo informativo de largo aliento.

En términos de información esto implica: análisis de profundidad periódicos, que entre otras cosas,
identifican las variables importantes para la calidad con base en: la confrontación de series de datos de
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varios años, sobre pruebas que miden lo aprendido; y series donde se muestra la relación entre las
cantidades de recursos que se emplean para la formación de los alumnos.

Los análisis han demostrado que la calidad se afecta por el número de docentes por grupo; por la calidad
de los docentes medida por sus años de formación; por el tiempo efectivo de clase dentro del horario diario
y el número de días efectivos dentro del calendario anual; por el estado de la infraestructura física y por
la disponibilidad de textos y medios didácticos. Por esta razón las series de estadísticas de la educación
hacen seguimiento del número de docentes, grupos y establecimientos. Además, se comienza a discutir
la conveniencia y costo de aumentar informaciones sobre los días efectivos de clase y las horas diarias
dictadas.

El objetivo de eficiencia tiene una doble connotación:

- Eficiencia interna, que se refiere a lograr un mayor número de alumnos educados, evitando que se
produzcan repeticiones innecesarias y deserciones.

- Eficiencia económica, que se refiere a lograr el máximo de personas educadas con los medios
disponibles.

En términos de información:

- Parailustrarlaeficienciainternadelsistema,serealizalamedicióndelnúmerodealumnosqueaprueban,
desertan, repiten año y reprueban. Cuando cada uno de estos números, se divide por el número de
matriculados, se obtienen: la tasa de aprobación, deserción, repetición y reprobación respectivamente.

- Para ilustrar la eficiencia económica, se realiza el cálculo de alumnos matriculados logrado por: Maestro
(eficiencia económica del recurso humano); por grupo (eficiencia económica de la organización) y por
establecimiento (eficiencia económica de los recursos físicos).

CARACTERISTICAS DE IAS SERIES
ESTADISTICAS

ARREGLO INSTITUCIONAL

Las estadísticas educativas han evolucionado con el propio país, desde la presentación de Memorias de
los Ministros de Educación que, desde la formación de la República hasta 1928, son una agregación de
informes de los directores regionales con una explicación del Ministro sobre las actividades nacionales.
A partir de este año desaparecen los informes regionales y sólo se dan agregados nacionales.'

En 1935, las estadísticas fueron centralizadas en la ContraloríaGeneral de la República Dirección Nacional
de Estadística, en unade las siete secciones, la sexta: Estadísticas Culturales. La estadística, básicamente
era responsabilidad del Ministerio de Educación, que la recolectaba de los departamentos y de los
establecimientos municipales y la enviaba a la Dirección Nacional de Estadística. Esta se agregaba y se
publicaba en el Anuario General de Estadística. Las estadísticas culturales comenzaron a publicarse en
1933 .

1 Aline Helg. La educación en Colombia. 1918-1957. Cerec. Bogotá, 1987. Editorial Presencia. Traducción de la primera edición en
francés. Civiliser le peuple et formere les elites. L'education en Colombie 1918-1957. L'Hartmattan 1984. p. 14 y 15.
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La misión Currie, recomienda en 1952, que la Dirección se convierta en un Instituto Nacional de
Estadística, con la finalidad de normatizar y estandarizar las estadísticas, y aumentar la estabilidad del
personal técnico.2

Finalmente con lacreación del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, la información
educativa quedó en sus manos con la cooperación del Ministerio de Educación para su recolección.

Desde la creación del DANE, el arreglo institucional ha tenido diversas formas pero en esencia el control
de recolección, su procesamiento y el control de la calidad estadísticason función del DANE; en tanto que
el análisis especializado es función del Ministerio de Educación. Hasta1987 el Ministerio no tenía ninguna
capacidad de procesamiento electrónico de datos. Actualmente cuenta con los computadores y se
encuentra desarrollando la capacidad administrativa y técnica para procesarlos.

COBERTURA Y CONFIABILIDAD DE LOS DATOS

Los datos se basan en información de todos los establecimientos educativos, oficiales y privados. El
informante es el Director del establecimiento.

La periodicidad programada es anual. Se busca tener estadísticas anuales de todos los establecimientos
sobre las variables de alumnos, docentes y establecimientos; y una muestra periódica para los indicadores
de eficiencia tales como repetición, aprobación y deserción.

Aunque se han dado varios cambios de los formularios básicos, tales como el no reporte de sexo, a partir
de 1985, pero que se vuelve a tener desde 1989; el núcleo básico de información es el mismo a partir de
1950. Desde este punto de vista, las series de datos son comparables.

Sin embargo, el hecho de querer tener información de cobertura universal cada año, ha absorbido toda
la capacidad técnica en la recolección y en el procesamiento estadísticos, relegando el análisis a una
segunda prioridad.

Por otra parte, la cobertura anual es variable, de manera que las series presentan tendencias que más
probablemente se deben a diferencias en la cobertura de establecimientos que a reales disminuciones o
aumentos bruscos de matrícula.

De manera que los valores absolutos de las series deben considerarse como muestras muy grandes (entre
75 y 85%), pero no como universos. Esto es especialmente crítico a partir de finales de los ochenta, cuando
la matrícula para la primaria parece haber dejado de crecer. La inexistencia de universos confiables llevó
a los encargados de la estadística oficial a realizar ajustes hacia arriba en un momento de cambio de
tendencia.

A pesar de los necesarios ajustes de cobertura, que deberían realizarse anualmente, las relaciones entre
variables tales como docentes alumnos, alumnos establecimientos y las proporciones de la matrícula por
niveles etc., son válidas ya que los datos pueden considerarse como una muestra muy grande.

DEFINICION DE CONCEPTOS

Las estadísticas se presentan teniendo en cuenta los siguientes conceptos:

2 Lauchlin Currie. Reorganización de la Rama Ejecutiva del Gobierno Colombiano. Bogotá. Imprenta Nacional 1952. pp 57-68.
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Mumno matriculado

Se entiende como la persona que se ha matriculado al comienzo del año escolar. El comienzo del año
depende del calendario escolar que para la mayor parte del país inicia en febrero y se llama calendario
A. Existen, sin embargo, otros dos calendarios: el B, que inicia en septiembre y sigue prácticamente los
calendarios de Europa y Estados Unidos; el calendario C, que es una ligera modificación del B. Los
calendarios ByC son seguidos en todo el país por la mayor parte de los colegios bilingües y por algunos
departamentos del suroccidente del país.

En general y especialmente en las escuelas rurales hay en la práctica cerca de un mes para ajustar la
matrícula, ante la no asistencia de los matriculados inicialmente o simplemente hasta llenar "el cupo", que
es un número arbitrariamente fijado por la costumbre de la región o del maestro.

Docente

El docente corresponde a los encargados de la formación en las instituciones escolares, pero el número
total no necesariamente corresponde al número de personas distintas. En los cursos de preescolar y
primaria, tiende a corresponder a un maestro por curso. En la secundaria, los maestros suelen
especializarse por materias de manera que cada curso tiene más de un maestro y su dedicación es
variable.

Hay maestros de dedicación completa, de dedicación media, de horas cátedra y también existen directivos
docentes, que tienen un menor número de clases porque deben asumir funciones de dirección de grupo,
disciplina o actividades especiales de acuerdo con las costumbres de la región.

El docente que se reporta, es entonces lasumatoriade personasque se encuentran impartiendo formación
en los establecimientos. Dada la forma de agregación, y el marco jurídico colombiano, es posible que un
mismo docente sea reportado por más de una institución.

El Censo de Docentes de 1991, además de realizar el conteo de personas físicas diferentes, identificadas
porsu documento de identificación, ha establecido un sistemade información de hojas de vida, que permite
el conteo de individuos diferentes.

Establecimiento

Aunque la aceptaci6n más común es una infraestructura física, no siempre significa ésto. Dada la
existencia de jornadas múltiples, que alcanzan a ser tres en las ciudades; cada jornada puede ser un
establecimiento diferente, con código distinto, rector diferente y plantas diversas de docentes y alumnos.

No existe una forma sistemática de tratar el problema de las jornadas en la codificación DANE. Se dan
casos en los que el mismo establecimiento (igual código) se utiliza para diferentes jornadas; y se da
también el que cada jornada tenga una identificación diferente. Lo más común es, sin embargo, que
establecimiento quiera decir jornada.

Area

Esta es una división geográfica. Por área rural se entiende el concepto tradicional del DANE de
poblaciones menores de 2500 habitantes. Urbano se refiere a poblaciones con más de 2500 habitantes.
Para esta división, sin embargo, se suele utilizar el concepto de cabecera del municipio por oposición al
resto.
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Aquí también se encuentran problemas porque el código DANE no ha definido una forma sistemática de
cambiar cuando el municipio ha crecido y el límite urbano ha cobijado algunos establecimientos antes
considerados rurales. Como una medida adicional el DANE desde 1985 utiliza un código aparte para
identificar el área.

Sector

Se refiere al dueño del establecimiento.

- Oficial: Si es de propiedad uno de los niveles geográficos del Estado: nacional, departamental o
municipal. Que además paga los maestros y los demás gastos del establecimiento.

- No oficial: Si es de propiedad de una persona natural o jurídica de carácter privado. Puede darse el caso
que algunas instituciones privadas, tengan maestros pagados por el Estado, bajo una modalidad que se
llama maestro en comisión3.

Secciones del Pais

Esta es una terminología que tiende a cambiar con la Constitución Política de 1991. Se decía sección para
cubrir: Departamentos, Intendencias, Comisarías y Distrito Especial. En la actualidad han desaparecido
las denominaciones de Intendencias y Comisarías, han aumentado en cambio con los distritos turísticos
y los Departamentos; y pueden aparecer las regiones y las provincias.

Niveles

Existe una desagregación que cubre la lógica de la presentación que corresponde a los niveles de
educación que contemplaba la ley, desde 1976 y consagró la Constitución Política:

-Preescolar: Corresponde al nivel educativo de aprestamiento, cubre jardines infantiles y preescolares
propiamente dichos. Varía su duración entre uno y tres años.

-BásIca Primarla: Se refiere a los pnmeros cinco años de educaci6n formal, que era el nivel obligatorio
por la Constitución de 1886. La Constitución de 1991 elevó este límite a 9 años.

-BásIca Secundarla: Comprende desde el grado sexto al noveno inclusive. Se supone que es límite de
la educación obligatoria y de la educación general. En la práctica muy pocos establecimientos ofrecen
solamente educación básica secundaria. La mayor parte completa los seis años de secundaria.

- Medla Vocacional: Comprende los dos últimos grados de la secundaria: quinto y sexto de bachillerato;
o grados undécimo y décimo segundo. En la legislación de 1976, se suponía que podía diversificarse para
proveer una base de conocimiento a la vocación de los alumnos asf:

-Bachillerato Académico: Base general dè conocimiento para seguir en la universidad o para
preparar al trabajo sin especializar hacia ningún sector productivo.

-Bachillerato Industrial: (Artes y Oficios hasta 1957): que prepara para oficios cercanos a la industria
manufacturera.

-Bachillerato Comercial: Preparación para actividades de comercio de mercancías y servicios
Financieros.

A raíz de la Constitución Política de 1991, esta modalidad parece estar prohibida.
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-Bachillerato Agropecuario: Preparación para actividades rurales.

-Bachillerato de Promoción Social: Preparación para actividades de servicios a la Comunidad.

-Bachillerato Pedagógico: Preparación para la docencia en primaria.

Esta división ha variado a lo largo del tiempo: así por ejemplo, en 1972 la desagregación vigente era:
Secundaria General o Bachillerato; industrial; complementaria; hogar para campesinas; agropecuaria;
comercial; enfermería; artística; religiosa y normalista.

- Educación Superior: Se refiere a la educación formal después de haber terminado el bachillerato, por
eso en el Decreto Ley 80 de 1980 era sinónimo de postsecundaria. Se desagrega en dos clases de
instituciones:

- Universidades:Que en la definición funcional vigente se refiere a aquellas que tienen al menos tres
facultades y son aprobadas como tales por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación
Superior, ICFES.

- Otras Instituciones:Que son instituciones de educación postsecundaria aprobadas como tales
pero que no cumplen con los requisitos de universidad.

Tasa de Deserción

Es el número de personas, que habiéndose matriculado en un curso y año calendario determinados, no
terminan el año escolar. Se mide como porcentaje del número total de los matriculados en ese mismo curso
y año calendario. También se puede calcular la tasa de deserción del nivel comparando el número de
personas que se matriculó en el primer año de primaria o secundaria y el número de los que terminan.

Este indicador puede, en algunos casos, aparecer sobreestimado, cuando las familias, para evitar que los
niños repitentes sean rechazados, los hacen inscribir como desertores.

Tasa de Aprobaci6n

Es el número de personas matriculadas en un curso y año calendario, que ha cursado satisfactoriamente
el curso y al cual se le permite pasar al grado siguiente, como porcentaje del total de matriculados, del
mismo curso y año calendario.

PRESENTACION DE LA INFORMACION

La información se presenta por el orden de los Niveles de Formación así: educación preescolar; educación
básica primaria; educación básica secundaria y media vocacional y finalmente educación superior.

Educación Preescolar

En primer lugar, en los Cuadros 6.1 a 6.6 se presentan las cifras correspondientes al nivel de preescolar
para las tres variables básicas: alumnos matriculados, docentes y establecimientos. El horizonte de tiempo
se restringe de 1975 a 1988, porque la extensión del preescolar como nivel educativo y su consagración
como tal en la ley es relativamente reciente en nuestro medio.

Las tres variables básicas se presentan, así:
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a) Según área y sector, en el total nacional, año por año para poder observar la evolución del esfuerzo
oficial y privado, tanto en el área urbana como rural. Al presentarlo en el Cuadro No. 6.2 como distribución
porcentual hace más clara la comparación del esfuerzo relativo de los dos sectores en cada área.

b) El índice de crecimiento de cada variable por sector y área, ilustra la dinámica a través de los años.

c) Los otros tres cuadros dedicados al preescolar presentan cada una de las variables, en cada uno de
los años y para cada uno de los sectores y áreas pero ahora, especificándolas para cada departamento
y Distrito Especial de Bogotá (Sección) así:

- Alumnos matriculados, en el Cuadro No. 6.4

- Docentes, en el Cuadro No. 6.5

- Establecimientos, en el Cuadro No. 6.6

Educaci6n Básica Primaria

Los Cuadros 6.7 a 6.17 inclusive presentan las cifras correspondientes a la educación básica primaria, con
series más largas en comparación al preescolar. Se inician en 1933, fecha en que como se mencionó
arriba, se inició la publicación de las estadísticas culturales.

La presentación quiere resaltar el dinamismo de las variables básicas de alumnos matriculados, docentes
y establecimientos; por esta razón presenta datos cada diez años desde l933 hasta 1983 y se adiciona el
dato de 1988 para acercar las cifras a la fecha actual.

En los Cuadros 6.7 a 6.9 la rnatrícula, los docentes y los establecimientos se presentan por sector y área
en el agregado nacional y en las cifras correspondientes a cada uno de los departamentos y el Distrito
Especial de Bogotá (Secciones) así:

- Alumnos matriculados, Cuadro No. 6.7

- Personal Docente, Cuadro No. 6.8

- Establecimientos, Cuadro No. 6.9

El Cuadro No. 6.10 tiene una interesante presentación de alumnos matriculados, diferenciados por curso
ysexo, según sector y área, en un año de cada cinco. Un análisis estadístico cuidadoso permitirá calcular
la forma como los alumnos pasan de un grado a otro dentro de la primaria y las diferencias por sexo, sector
y área.

El Cuadro No. 6.11 muestra para primaria lo mismo que los Cuadros 6.I y 6.2 lo hicieron para el nivel
preescolar, cada cinco años, la evolución delesfuerzo oficialyprivado, tanto en el área urbana como rural,
medido en alumnos, docentes y establecimientos. El Cuadro No. 6.12 lo hace más evidente al presentarlo
como índices de crecimiento.

A partir del cuadro 6.13 se presenta la evolución de los indicadores de eficiencia interna delsistema:la tasa
de deserción y aprobación, cada tres años entre 1978 y 1987, así:

- Por sector. Total Nacional y según secciones del país Cuadro No. 6.13
- Por área. Total Nacional y según secciones del país, Cuadro No. 6.13 A
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- Por sexo. Total Nacional y según secciones del país, Cuadro No. 6.13 B.
- Por sector y sexo, según área, Cuadro No. 6.14.
- Por curso, según sector, Cuadro No. 6.15.
- Por curso, según área, Cuadro No. 6.16.
- Por sector y sexo, según área y curso, Cuadro No. 6.17.

Educación Básica Secundaria y Media Vocacional

Los Cuadros 6.18 a 6.28 inclusive, presentan los datos básicos de la evolución de la educación Básica
Secundariay MediaVocacional, combinando las tres grandesvariables de alumnos matriculados, docentes
y establecímientos con las desagregaciones de sector, área y sección del país, como se hizo para los
niveles de preescolar y primaria. Ahora, sin embargo, se aumenta una dimensión propia de la secundaria:
la modalidad.

Los Cuadros 6.18 a 6.23 presentan las diversas combinaciones, para el periodo 1933-1983, cada diez años
y aumentando 1988 así:

- Alumnos matriculados, personal docente, establecimientos, por sector. Total Nacional y por secciones
del país, en los Cuadros 6.18, 6.19 y 6.20 respectivamente.

- Alumnos matriculados, personal docente y establecimientos, por modalidad de enseñanzay sector. Total
Nacional, en los Cuadros 6.21, 6.22 y 6.23 respectivamente.

Se analiza luego la evolución delesfuerzodel sector oficial y privado, en el agregado nacional, medido por
alumnos, docentes y establecimientos para el mismo periodo 1933-1988 así:

- Distribución porcentual de alumnos, docentes y establecimientos, por sector, Cuadro No.6.24.

- Indice de crecimiento de alumnos, docentes y establecimientos, por sector, Cuadro No.6.25.

Finalmente para el nivel de Educación Básiea Secundaria y Media Vocacional se presentan las Tasas de
Deserción y Aprobación, para el periodo 1978 -1987 cada tres años, así:

- Por sector, total Nacional y según secciones del país, Cuadro No. 6.26

- Por sexo según secciones del país, Cuadro No. 6.26 A

- Por curso, según sector, total nacional, Cuadro No. 6.27

- Por curso, según sector y sexo, total Nacional Cuadro No. 6.28.

Educaci6n Superior

Los cuadros 6.29 a 6.36 presentan la información correspondiente a la educación superior, según
secciones del país para el periodo 1970-1990.
La información presenta las tres variables básicas: alumnos, docentes y establecimientos y presenta
adicionalmente el número de bibliotecas como un indicador de dotación de recursos físicos.

Las variables de alumnos y docentes por sector, según secciones del país, se presentan así:

- Alumnos Matriculados, Cuadro No. 6.29
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- Personal docente, Cuadro No. 6.31
- Establecimientos Educativos, Cuadro No. 6.33
El esfuerzo por sector y sección del país se muestra por medio del cálculo de participación porcentual, por
sectores, según secciones del país así:

- Participación Porcentual de Alumnos Matriculados, Cuadro No. 6.30.

- Participación Porcentual del Personal Docente, Cuadro No. 6.32.

- Participación Porcentual de Alumnos, Docentes y Establecimientos, Cuadro No. 6.34.

- Indices de crecimiento de Alumnos, Docentes y Establecimientos, Cuadro No. 6.35.

- Número de Bibliotecas según tipo de Instituciones, Cuadro No. 6.36.

LOS GRAFICOS

Adicionalmente a la presentación de los datos en los cuadros que se han descrito se presentan siete
gráficos que inician el análisis, para el nivel nacional en el periodo 1935-1988, así:

- Un apoyo para el análisis de cohorte que muestra el peso de cada grado en el periodo 1943-1988, en el
Gráfico No. 6.1.

- El cálculo de un indicador de eficiencia económica de los recursos humanos se muestra con la relación
alumnos por profesor, por sector y zona en el Gráfico No. 6.2, para el nivel de básica primaria; y el Gráfico
No. 6.4, para el nivel de básica secundaria y media vocacional.

- El cálculo de un indicador de tamaño de los establecimientos medido por la relación profesor por
establecimiento en educación básica primaria, por sector y área, en el Gráfico No. 6.3; y para básica
secundaria y media vocacional, para el total nacional en el Gráfico No. 6.5.

Finalmente como indicadores de eficiencia interna se presentan para la básica secundaria y media
vocacional, las tasas de Deserción y Aprobación de Alumrios, por sector y sexo. Total Nacional.1978-1987.

UNA BREVE REFLEXION FINAL

El notorio avance que muestran estos datos en los aspectos de crecimiento de la matrícula sugieren la
necesidad de cambios en la forma como se enfoca la información, en la clase de datos que se presentan
y en el cuidado por la calidad de la estadística.

Si cambiáramos el ambicioso deseo de obtener datos universales, centralmente procesados, por el
procedimiento más riguroso de muestras anuales controladas, regionalmente procesadas, cuya calidad
se controla y se analiza centralmente, el avance sobre conocimiento de la realidad será notable y la
oportunidad de los datos ganará,sin duda.

Es hora ya de precisar la información de variables básicas como la de poder diferenciar entre el docente
como servicio y el docente como persona, de complementar los datos con información de dedicación. De
complementar la información de establecimientos con la de dotación.

El marco de descentralización de la Nueva Constitución debe cambiar el papel de las unidades nacionales
de estadística para hacerlas más analíticas. Dedicarse más a entender la situación educativa que a
procesar y controlar datos cuya calidad solamente es confiablemente controlada a nivel regional y local.
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Cuadro No. 6.1

ALUMNOS MATRICULADOS, DOCENTES Y ESTABLECIMlENTOS EN
EDUCACION PREESCOLAR, SEGUN AREA, SECTOR Y TOTAL NACIONAL

1975 - 1988

Area y sector 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Alumnos matriculados
Urbano 90.372 99.005 103.635 107.063 113.871 125.337 180.058 183.294 209.234 198.037 239.248 271.106 290.570 317.049
Rural 6.194 9.596 12.934 8.302 8.654 8.915 9.992 10.711 12.028 12.958 16.872 21.635 21.463 22.811
Oficial 29.688 35.479 38.150 37.940 39.518 51.363 67.901 71.541 83.947 89.180 106.114 120.621 142.056 133.874
No oficial 66.878 73.122 78.419 77.425 83.007 82.889 122.149 122.464 137.315 121.815 150.006 172.120 169.977 205.986

Total nacional 96.566 108.601 116.569 115.365 122.525 134.252 190.050 194.005 221.262 210.995 256.120 292.741 312.033 339.860

Docentes
Urbano 3.604 3.870 3.712 4.081 4.238 - 7.472 7.149 8.526 7.896 9.784 10.759 12.371 13.868
Rural 251 408 547 400 466 - 508 552 614 622 682 759 1.013 1.031
Oficial 978 1.242 1.233 1.510 1.555 2.457 2.763 2.710 3.223 3.253 3.760 4.122 5.467 5.085
No oficial 2.877 3.036 3.026 2.971 3.149 4.285 5.217 4.991 5.971 5.265 6.706 7.396 7.917 9.814

Total nacional 3.855 4.278 4.259 4.481 4.704 6.742 7.980 7.701 9.140 8.518 10.466 11.518 13.384 14.899

Establecimientos
Urbano 1.662 1.784 1.930 2.002 2.054 2.267 3.139 3.305 3.463 3.745 4.813 4.796 6.163 6.958
Rural 175 228 269 308 363 365 389 418 482 489 626 975 783 832
Oficial 502 585 605 854 963 1.198 1.456 1.696 1.812 2.087 2.541 2.873 3.604 3.496
No oficial 1.335 1.427 1.594 1.456 1.454 1.434 2.072 2.027 2.133 2.147 2.898 2.898 3.342 4.294

Total nacional 1.837 2.012 2.199 2.310 2.417 2.632 3.528 3.723 3.945 4.234 5.439 5.771 6.946 7.790

FUENTE: DANE, Boletín mensual de estadística 306; SEPARATA ESPECIAL - boletín de estadística - ESTADISTICAS EDUCATIVAS 1984 - EDUCACION
PREESCOLAR - Básica y vocacional, mayo de 1985 y boletín de estadística Nos. 434 y 444.



'* Cuadro No. 6.2
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE ALUMNOS, DOCENTES Y ESTABLECIMIENTOS EN

EDUCACION PREESCOLAR, POR SECTOR Y AREA. TOTAL NACIONAL 1975, 1978, 1981, 1984, 1987 y 1988

ALUMNOS DOCENTES ESTABLECIMIENTOS

Años Total Oficial No Urbano Rural Total Oficial No Urbano Rural Total Oficial No Urbano Rural
Oficial Oficial Oficial

1975 96.566 30.7 69.3 93.6 6.4 3.855 25.4 74.6 93.5 6.5 1.837 27.3 72.7 90.5 9.5

1978 115.365 32.9 67.1 92.8 7.2 4.481 33.7 66.3 91.1 8.9 2.310 37.0 63.0 86.7 13.3

1981 190.050 35.7 64.3 94.7 5.3 7.980 34.6 65.4 93.6 6.4 3.528 41.3 58.7 89.0 11.0

1984 210.995 42.3 57.7 93.9 6.1 8.518 38.2 61.8 92.7 7.3 4.234 49.3 50.7 88.5 11.5

1987 312.033 45.5 54.5 93.1 6.9 13.384 40.8 59.2 92.4 7.6 6.946 51.9 48.1 88.7 11.3

1988 339.860 39.4 60.6 93.3 6.7 14.899 34.1 65.9 93.1 6.9 7.790 44.9 55.1 88.3 10.7

FUENTE: DANE boletín mensual de estadística No. 306 y boletín de estadísticas Nos. 434 y 444

Cuadro No. 6.3
INDICE DE CRECIMIENTO DE ALUMNOS, DOCENTES Y ESTABLECIMIENTOS EN

EDUCACION PREESCOLAR, POR SECTOR Y AREA. TOTAL NACIONAL 1975 , 1978, 1981, 1984, 1987 y 1988

ALUMNOS DOCENTES ESTABLECIMIENTOS

Años Total Oficial No Urbano Rural Total Oficial No Urbano Rural Total Oficial No Urbano Rural
Oficial . Oficial Oficial

1975 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1978 119 128 116 118 134 116 154 103 113 159 126 170 109 120 176

1981 197 229 183 199 161 207 283 181 207 202 192 290 155 189 222

1984 . 218 300 182 219 209 221 333 183 219 248 230 416 161 225 279

1987 323 478 254 322 347 347 559 275 343 404 378 718 250 371 447

1988 352 451 308 351 368 386 520 341 385 411 424 696 322 419 475

FUENTE: DANE boletín mensuales de estadística No. 306 y boletín de estadística Nos. 434 y 444
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Cuadro No. 6.4

ALUMNOS MATRICULADOS EN EDUCACION PREESCOLAR POR SECTOR
Y AREA, SEGUN TOTAL NACIONAL Y SECCIONES DEL PAIS

1975 - 1988

Secciones Secciones
del país del país
y años Total Oficial No oficial Urbano Rural y años Total Oficial No oficial Urbano Rural

Total nacional
1975 96.566 29,688 66.878 90.372 6.194 Norte de Santander
1978 115.365 37.940 77.425 107.063 8.302 1975 2.885 780 2.105 2.885
1981 190.050 67.901 122.149 180.058 9.992 1988 9.842 6.672 3.170 9.548 294
1984 210.995 89.180 121.815 198.037 12.958 Oulndio
1987 312.033 142.056 169.977 290.570 21.463 1975 680 29 651 680
1988 339.860 133.874 205.986 317.049 22.811 1988 3.850 2,105 1.749 3.726 128
Antioquia RIsaralda
1975 12.195 2.142 10.053 11.464 731 1975 969 116 853 924 45
1988 48.783 19.823 28.960 45.094 3.689 1988 5.800 2.774 3.026 5.517 283
Atlántico Santander
1975 5.817 1.724 4.093 5.797 20 1975 3.405 1.860 1.545 3.389 16
1988 17.369 4.622 12.747 17.244 125 1988 14.155 6.047 8.108 14.031 124
Bogotá Sucre
1975 27.572 6.004 21.568 27.199 373 1975 1.167 564 603 1.000 167
1988 75.135 7.580 67.555 74.630 505 1988 4.943 1.663 3.280 4.354 589
Bolivar Tolima
1975 6.505 902 5.603 6.172 333 1975 2.007 562 1.445 1.936 71
1988 9.492 3.780 5.712 8.661 831 1988 4.943 1.663 3.280 4.354 589
Boyacá Valle del Cauca r
1975 1.953 808 1.145 1.857 96 1975 8.771 1.699 7.072 8.362 409
1988 11.389 7.203 4.186 6.200 584 1988 38.416 10.973 27.443 36.713 1.703
Caldas Arauca
1975 1.169 500 669 1.169 0 1975 314 255 59 252 62
1988 11.389 7.203 4.186 10.575 814 1988 701 523 178 652 49
Cauca Caqueté
1975 1.114 695 419 983 131 1975 1.333 1.196 137 1.146 187
1988 3.566 2.630 936 2,219 1.347 1988 2.522 1.799 723 2.333 189
Cesar Casanare
1975 2.529 1.086 1.443 1.395 1.134 1975 138 138 - 124 14
1988 5.384 3.635 1.749 4.798 586 1988 953 860 93 706 247
Córdoba Putumayo
1975 1.474 450 1.024 1.222 252 1975 316 260 56 273 43
1988 11.339 8.507 2.832 8.977 2.362 1988 571 364 207 446 125
Cundinamarca San Andrés y Providencia
1975 4.462 2.869 1.593 4.258 204 1975 1.279 821 - 458 750 529
1988 16.746 8.509 8.237 15.307 1.439 1988 1.951 916 1,035 1,537 414
Chocó Amazonas
1975 1.837 1.256 581 1.326 511 1975 144 144 - 96 48
1988 1.770 1.255 515 1.587 183 1988 1.138 1.138 - 761 377
Hulla Guainfa
1975 557 231 326 536 21 1975 217 217 - 72 145
1988 6.494 4.244 2.250 5.970 524 1988 316 298 17 - 315
La Guajira Guaviare
1975 581 207 374 492 89 1975
198 7.159 4.774 2.385 5.694 1.465 1988 429 416 13 231 198
Magdalena Vaupés
1975 3.093 1.218 1.875 2.731 362 1975 126 126 - 17 109
1988 11.665 5.581 6.084 9.855 1.810 1988 82 82 - - 82
Meta Vichada
1975 651 296 355 623 28 1975 22 126 - - 22
1988 4.475 2.467 2.008 4.450 25 1988
Nariño
1975 1.284 511 773 1.242 42
1988 7.120 4.712 2.408 6.185 935

FUENTE: DANE, boletín mensual de estadística No. 306 y boletín de estadística Nos. 434 y 444.
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Cuadro No. 6.5

DOCENTES EN EDUCACION PREESCOLAR POR SECTOR
Y AREA, SEGUN TOTAL NACIONAL Y SECCIONES DEL PAIS

1975 - 1988

Secciones Secciones
del país del país
y años Total Oficial No oficial Urbano Rural y años Total Oficial No oficial Urbano Rural

Total nacional
1975 3.855 978 2.877 3.604 251 Norte de Santander
1978 4.481 1.510 2.971 4.081 400 1975 75 19 56 75
1981 7.980 2.763 5.217 7.472 508 1988 430 260 170 420 10
1984 8.518 3.253 5.265 7.896 622 Quindfo
1987 13.384 5.467 7.917 12.371 1.013 1975 25 1 24 25
1988 14.899 5.085 9.814 13.868 1.031 1988 165 80 85 158 7
Antioquia Risaralda
1975 388 71 317 360 28 1975 34 4 30 32 2
1988 1.914 639 1.275 1.767 147 1988 262 97 165 246 16
Atlántico Santander
1975 241 44 197 239 2 1975 110 51 59 109 1
1988 763 166 597 758 5 1988 610 253 357 603 7
Bogotá Sucre
1975 1.339 198 1.141 1.326 13 1975 34 16 18 29 5
1988 3.508 289 3.219 3.479 29 1988 205 59 146 183 22
Bolivar Tollma
1975 262 29 233 250 12 1975 81 12 69 78 3
1988 399 140 259 364 35 1988 483 185 298 459 24
Boyacé Valle del Cauca
1975 65 24 41 63 2 1975 316 55 261 303 13
1988 276 128 148 250 26 1988 1.783 351 1.432 1.711 72
Caldas Arauca
1975 38 15 23 38 - 1975 14 12 2 10 4
1988 548 286 262 504 44 1988 30 24 6 26 4
Cauca Caquetá
1975 51 35 16 46 5 1975 45 41 4 36 9
1988 147 119 28 83 64 1988 113 69 44 104 9
Cesar Casanare
1975 113 42 71 73 40 1975 4 4 - 3 1
1988 203 137 66 176 27 1988 42 38 4 30 12
Córdoba Putumayo
1975 44 15 29 36 8 1975 8 7 1 7 1
1988 462 329 133 363 99 1988 23 15 8 17 6
Cundinamarca San Andrés y Providencia
1975 154 . 86 68 148 6 1975 55 37 18 27 28
1988 719 347 372 655 64 1988 73 38 35 54 19
Chocó Amazonas
1975 59 46 13 43 16 1975 7 7 - 3 4
1988 66 51 15 57 9 1988 47 47 - 27 20
Hulla Guainfa
1975 20 8 12 19 1 1975 15 15 - 2 13
1988 292 185 107 266 26 1988 25 23 2 - 25
La Guajlra Guaviare
1975 27 12 15 22 5 1975
198 304 202 102 231 73 1988 20 19 1 11 9
Magdalena Vaupés
1975 152 36 116 134 18 1975 9 9 - 1 8
1988 512 247 265 436 76 1988 5 5 - - 5
Meta Vichada
1975 24 8 16 23 1 1975 1 1 - - 1
1988 186 82 104 184 2 1988
Nariño
1975 45 18 27 44 1
1988 284 175 109 246 38

FUENTE: DANE, boletín mensual de estadística No. 306 y boletín de estadística Nos. 434 y 444.
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Cuadro No. 6.6

ESTABLECIMIENTOS EN EDUCACION PRE-ESCOLAR POR SECTOR
Y AREA, SEGUN TOTAL NACIONAL Y SECCIONES DEL PAIS

1975 - 1988

' Secciones Secciones
del país del pais
y años Total Oficial No oficial Urbano Rural y años Total Oficial No oficial Urbano Rural

Total nacional
1975 1.837 502 1.335 1.662 175 Norte de Santander
1978 2.310 854 1.456 2.002 308 1975 49 8 41 49
1981 3.528 1.456 2.072 3.139 389 1988 251 180 71 243 8
1984 4.234 2.087 2.147 3.745 489 Oulndfo
1987 6.946 3.604 3.342 6.163 783 1975 17 1 16 17
1988 7.790 3.496 4.294 6.958 832 1988 116 71 45 111 5
Antioquia Risaralda
1975 213 62 151 194 19 1975 21 4 17 19 2
1988 1.106 542 564 968 138 1988 160 82 78 149 11
Atlántico Santander
1975 101 16 85 100 1 1975 66 23 43 65 1
1988 290 78 212 285 5 1988 326 159 167 319 7
Bogotá Sucre
1975 471 59 412 467 4 1975 27 12 15 19 8
1988 1.310 173 1.137 1.299 11 1988 81 25 56 69 12
Bodvar Tolima
1975 108 13 95 100 8 1975 46 9 37 44 2
1988 218 100 118 189 29 1988 322 160 162 301 21
Boyacá Valle del Cauca
1975 50 19 31 48 2 1975 181 27 154 173 8
1988 192 104 88 171 21 1988 1.066 286 780 1008 58
Caldas Arauca
1975 27 10 17 27 -- 1975 10 9 1 6 4
1988 317 221 96 284 33 1988 25 21 4 21 4
Cauca Caquetá
1975 28 17 11 23 5 1975 31 28 3 23 8
1988 113 92 21 50 63 1988 61 42 19 53 8
Cesar Casanare
1975 58 25 33 34 24 1975 4 4 - 3 1
1988 128 94 34 105 23 1988 33 30 3 23 10
Córdoba Putumayo
1975 33 10 23 27 6 1975 6 5 1 5 1
1988 227 172 55 157 70 1988 21 15 6 15 6
Cundinamarca San Andrés y Providencia
1975 85 34 51 79 6 1975 35 23 12 17 18
1988 377 178 199 326 51 1988 48 26 22 31 17
Chocó Amazonas
1975 29 24 5 17 12 1975 7 7 - 3 4
1988 35 29 6 26 9 1988 30 30 - 11 19
Hulla Guainfa
1975 16 5 11 15 1 1975 7 7 - 2 5
1988 195 136 59 173 22 1988 25 23 2 - 25
La Guajlra Guavlare
1975 16 8 8 11 5 1975
198 161 107 54 . 114 47 1988 11 10 1 4 7
Magdalena Vaupés
1975 46 11 35 37 9 1975 9 9 - 1 8
1988 254 113 141 203 51 1988 5 5 - - 5
Meta Vichada
1975 18 3 15 17 1 1975 1 1 - - 1
1988 114 63 51 112 2 1988
Nariño
1975 21 9 12 20 1
1988 172 129 43 138 34

FUENTE: DANE, boletín mensual de estadística No. 306 y boletín de estadística Nos. 434 y 444
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Cuadro No. 6.7

ALUMNOS MATRICULADOS EN EDUCACION BASICA PRIMARIA
POR SECTOR Y AREA, SEGUN TOTAL NACIONAL Y SECCIONES

DEL PAIS 1933, 1963 Y 1988

Secciones Total Area urbana Area rural
del pais
y años Total Oficial No oficial Total Oficial No oficlal Total Oficlal No oficlal

Total nacional
1933 509.651 509.651 - 256.932 256.932 - 252.719 256.719
1943 679.273 623.047 56.226 339.020 287.507 51.513 340.253 335.540 4.713
1953 1.072.532 923.208 149.324 605.719 458.534 147.185 466.813 464.674 2.139
1963 2.096.408 1.786.556 309.852 1.314.635 1.018.774 295.861 781.773 767.782 13.991
1973 3.751.540 3.199.473 552.067 2.511.711 1.988.143 523.568 1.239.829 1.211.330 28.499
1983 3.749.859 3.230.037 519.822 2.468.270 1.971.861 496.409 1.281.589 1.258.176 23.413
1988 4.028.880 3.316.421 712.459 2.679.701 2.004.122 675.579 1.349.179 1.312.299 36.880

Antioquia
1933 99.608 99.608 - 46.770 46.770 - 52.838 52.838
1963 314.002 276.276 37.726 205.637 171.549 34.088 .108.365 104.727 3.638
1988 582.925 521.719 61.206 367.077 310.683 56.394 215.848 211.036 4.812

Atlántico

1933 10.463 10.463 - 8.742 8.742 - 1.721 1.721
1963 74.411 54.245 20.166 69.978 49.812 20.166 4.433 4.433
1988 149.475 96.166 53.309 142.461 89.853 52.608 7.014 6.313 701

Bogotá
1963 205.955 122.891 83.064 199.894 116.830 83.064 6.061 6.061
1988 522.713 302.020 220.693 512.502 294.849 217.653 10.211 7.171 3.040

Bolfvar
1933 25.995 25.995 - 14.832 14.832 - 11.163 11.163
1963 121.246 98.702 22.544 73.497 51.070 22.427 47.749 47.632 118
1988 122.333 98.272 24.061 79.939 57.230 22.709 42.394 41.042 1.352

Boyacá
1933 45.276 45.276 - 22.091 22.091 - 23.185 23.185
1963 128.922 117.978 10.944 63.712 52.818 10.894 65.210 65.160 50
1988 165.922 160.473 15.449 78.656 64.542 14.114 87.266 85.931 1.335

Caldas
1933 64.572 64.572 - 29.752 29.752 - 34.820 34.820
1963 190.995 181.876 9.119 123.269 114.150 9.119 67.726 67.726
1988 119.992 112,081 7.911 74.454 67.600 6.854 45.538 44.481 1.057

Cauca
1933 21.383 21.383 10.139 10.139 - 11.244 11.244
1963 68.277 65.939 2.338 24.448 22.158 2.290 43.829 43.781 48
1988 131.738 124.369 7.369 48.460 43.255 5.205 83.278 81.114 2.164

Caquetá
1933 596 596 - 389 389 - 207 207
1963 10.785 9.280 1.505 4,584 3.152 1.432 6.201 6.128 73
1988 46.554 45.252 1.302 19.444 18.183 1.261 27.110 27.069 41

Cesar
1988 78.922 68.444 10.478 53.409 44.511 8.898 25.513 23.933 1.580

C6rdoba
1963 58.669 52.955 5.714 22.427 16.972 5.455 36.242 35.983 259
1988 156.400 141.970 14.430 68.753 55.938 12.815 87.647 86.032 1.615

Dundinamarca
1933 70.749 70.749 - 30.468 30.468 - 40.281 40.281
1963 147.529 127.324 20.205 68.362 49.810 18.552 79.167 77.514 1.653
1988 235.931 198.197 37.734 122.306 87.364 34.942 113.625 110.833 2.792
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EDUCACION-

Cuadro No. 6.7

ALUMNOS MATRICULADOS EN EDUCACION BASICA PR1MARIA
POR SECTOR Y AREA, SEGUN TOTAL NACIONAL Y SECCIONES

DEL PAIS 1933, 1963 Y 1988
continuación

lecciones Total area urbana Area rural i
det país
y años Total Oficial No oficial Total Oficial No oficial Total Oficial No oficial

3hocó
1933 5.387 5.387 - 2.723 2.723 - 2.664 2,664
1963 21.527 19.226 2.031 9.716 8,937 779 11.811 10.289 1.522
1988 38.455 36.029 2.426 20.582 19.241 1.341 17.873 16.788 1.085

Hulla
1933 13.033 13.033 - 7.524 7.524 - 5.509 5.509
1963 52.862 48.895 3.967 29.463 25.496 3.967 23.399 23.399
1988 115.568 108.282 7.286 64.172 57.162 7.010 51.396 51.120 276

La Guajira
1963 15.822 14.195 1.627 7.099 5.532 1.567 8.723 8.663 60
1988 48.633 38.451 10.182 31.493 22.679 8.814 17.140 15.772 1.368

Magdalena
1933 12.364 12.364 - 7.733 7.733 - 4.631 4.631
1963 76.544 60.858 15.686 43.017 30.962 12.055 33.527 29.896 3.631
1988 100.919 81.366 19.553 63.269 45.840 17.429 37.650 35.526 2.124

Meta
1963 15.876 14.539 1.337 10.345 9.008 1.337 5.531 5.531
1988 79.324 74.445 4.879 50.429 45.674 4.755 28.895 28.771 124
Nariño
1933 24.363 24.363 - 14.648 14.648 - 9.715 9.715
1963 75.009 69.879 5.130 30.641 25.663 4.978 44.368 44.216 152
1988 118.400 105.874 12.526 56.070 44.067 12.003 62.330 61.807 523
Norte de Santander
1933 15.038 15.038 - 7.343 7.343 - 7.695 7.695
1963 68.123 58.874 9.249 40.351 31.805 8.546 27.772 27.069 703
1988 131.868 116.598 15.270 85.049 69.848 15.181 46.819 46.730 89
Oulndio
1988 57.486 51.318 6.168 46.784 40.626 6.158 10.702 10.692 10
Risaralda
1988 86.819 79.959 6.860 59.170 52.671 6.436 27.712 27.288 424
Santander
1933 22,942 22.942 - 14.087 14.087 - 8.855 8.855
1963 126,672 109.664 17.008 71.304 54.296 17.008 55.368 55.368
1988 208.818 181.910 26.908 133.329 107.126 26.203 75.489 74.784 705
Sucre
1988 87.220 77.568 9.652 50.351 40.998 9.353 36.869 36.570 299
Tollma
1933 27.711 27.711 - 11.633 11.633 - 16.078 16.078
1963 108.877 99.382 9.495 60.499 51.091 9.408 48.378 48.291 87
1988 173.565 156.688 16.877 97.903 81.476 16.427 75.662 75.212 450
Valle del Cauca
1933 40.629 40.629 - 23.861 23.861 - 16.768 16.768
1963 200.282 170.366 29.916 149.519 121.188 28.331 50.763 49.178 1.585
1988 398.165 288.698 109.467 320.544 217.090 103.454 77.621 71.608 6.013
Territorios Nacionales
1933 9.542 9.542 - 4.197 4.197 - 5.345 5.345
1963 14.023 13.212 811 6.873 6.475 398 7.150 6.737 41:
1988 70.735 60.272 10.463 33.158 25.596 7.562 37.577 34.676 2.901

\ \

FUENTE: DANE - Anuarios Generales de Estadística 1933 - 1988
DANE, "Educación en Colombia Siglo XX" - boletín mensual de estadística Nos. 249, 288, 311 y 344
DANE, Estadísticas Educativas 1976 - 1988
DANE, Tabulados de Educación 1982 - 1983
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EDUCACION

Cuadro No. 6.8

PERSONAL DOCENTE EN EDUCACION BASICA PRIMARIA,
POR SECTOR Y AREA, SEGUN TOTAL NACIONAL Y

SECCIONES DEL PAIS
1933, 1963 y 1988

Secciones Total Area urbana Area rural
del país

y afios Total Oficial No oficial Total Oficial No oficial Total Oficial No oficial

Total nacional
1933 9.500 9.500 - 4.924 4.924 - 4.576 4.576
1943 15.390 13.102 2.288 8.554 6.361 2.193 6.836 6.741 95
1953 .25.992 21.015 4.977 15.654 10.726 4.928 10.338 10.289 49
1963 57.814 44.250 13.564 37.451 24.406 13.045 20.363 19.844 519
1973 110.030 87.640 22.390 74.638 53.636 21.002 35.392 34.004 1.388
1963 125.376 106.853 18.523 80.396 62.819 17.577 44.980 44.016 964
1988 135.985 110.081 25.904 86.437 61.966 24.471 49.548 48.115 1.433

Antioquia
1933 1.70-0 1.700 - 938 938 - 762 762
1963 6.731 5.524 1.207 4.361 3.271 1.090 2.370 2.253 117
1988 16.378 14.449 1.929 9.619 7.839 - 1.780 6.759 6.610 1.49

Atlántico
1933 227 227 - 172 172 - 55 55
1963 2.047 1.220 827 1.945 1.118 827 102 102
1988 4.829 2.806 2.023 4.616 2.609 2.007 213 197 16

Bogoté
1963 7.589 3.206 4.483 7.520 3.037 4.483 169 169
1988 16.199 8.362 7.837 15.847 8.127 7.720 352 235 117

Bolívar

1933 633 633 - 344 344 - 289 289
1963 3.108 2.388 720 2.030 1.316 714 1.078 1.072 6
1988 3.805 2.996 809 2.389 1.622 767 1.416 1.374 42

Boyacá
1933 709 709 - 302 302 - 407 407
1963 3.347 2.796 551 1.791 1.267 524 1.556 1.529 27
1988 5.846 5.349 497 2.591 2.149 442 3.255 3.200 55

Caldas
1933 1.057 1.057 - 558 558 - 499 499
1963 4.406 3.983 423 2.663 2.240 423 1.743 1.743
1988 4.752 4.453 299 2.993 2.735 258 1.759 1.718 41

Cauca
1933 392 392 - 176 176 - 216 216
1963 1.955 1.838 117 754 641 113 1.201 . 1.197 4
1988 4.860 4.609 251 1.510 1.347 163 3.350 3.262 88

Caqueta
1933 21 21 - 12 12 - 9 9
1963 309 267 42 116 76 40 193 191 2
1988 1.831 1.773 58 747 690 57 1.084 1.083 1

Cesar
1988 2.676 2.239 437 1.742 1.358 384 934 881 53

Córdoba
1963 1.485 1.263 222 619 410 209 866 853 13
1988 5.562 5.001 561 2.537 2.029 508 3.025 2.972 53

C>ntinua en la página siguiente
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EDUCACION-

Cuadro No. 6.8

PERSONAL DOCENTE EN EDUCACION BASICA PRIMARIA,
POR SECTOR Y AREA, SEGUN TOTAL NACIONAL Y

SECCIONES DEL PAIS
1933. 1963 v 1988

Secciones T Mai An a ultiana trea rural
del pals
y aftos Totlil Oncial No oficial Total ORclal No oficial Total Oncial No oncial

Cundinamarca
1933 1.374 1.374 - 583 583 -- 791 791 -
1963 5.090 4.076 1.014 2.576 1.640 936 2.514 2,436 78
1988 9.267 7.839 1.428 4.617 3.323 1.294 4.650 4.516 134

Choc6
1933 133 133 - 66 66 - 67 67 -
1963 706 645 61 327 308 19 379 337 42
1988 9.267 7.839 1.428 4.617 3.323 1.294 4.650 4.516 134

Hulla
1933 212 212 - 119 119 - 93 93 -
1963 1.318 1.118 200 TI6 576 200 542 542 -
1968 4.347 4.034 313 2.440 2.145 295 1.907 1.889 18

La Guallra
1963 484 421 63 209 148 61 275 273 2
1988 1.753 1.373 380 1.144 809 335 609 564 45

Magdalena
1933 220 220 - 122 122 - 98 98 -
1963 2.162 1.560 602 1.328 845 483 834 715 119
1988 3.967 3.110 857 2.594 1.834 760 1.373 1.276 97
1968 3.967 3.110 857 2.594 1,834 760 1.373 1.276 97

Meta
1963 525 460 65 329 264 65 196 196 -
1988 2.542 2.317 225 1.535 1.315 220 1.007 1.002 5

Nariño
1933 432 432 - 277 277 - 155 155 -
1963 1.832 1.684 148 825 682 143 1.007 1.002 5
1988 4.281 3.903 378 1.908 1.548 360 2.373 2.355 18

Norte de Santander
1933 344 344 - 178 178 - 166 166 -
1963 2.252 1.900 352 1.305 976 329 947 924 23
1988 4.830 4.273 557 3.057 2.505 552 1.773 1.766 5

Oundio
1988 1.809 1.563 246 1.456 1.212 244 353 A 2

Risaralda
1988 2.915 2.642 273 1.905 1.654 251 1.0 088 22

Santander
1933 500 500 - 2280 280- - 220 220 -
1963 3.595 2853 742 2.164 1.412 742 1.441 1.441 -
1968 8.069 7.071 998 4.780 3.780 970 3.319 3.291 28

Sucre
1988 2.805 2.416 369 1.617 1.245 372 1.188 1.171 17

Tolima
1933 471 471 • 198 198 - 173 273 -
1963 3.283 2801 482 1.896 1.419 477 1.387 1.382 5
1988 6.139 5.373 766 3.418 2.678 740 2.721 2.695 26

Valle del Cauca
1933 857 857 • 519 519 - 338 338 -
1963 5.052 3.842 1.210 3.717 2.565 1.152 1.335 1.277 58
1988 11.832 7.954 3.878 9.261 5.591 3.670 2.571 2.363 208

Territarlos Nacion.
1933 218 218 - 80 80 - 138 138 -
1963 438 405 33 210 195 15 228 210 18
1988 2.898 2.480 418 1.120 847 273 1.778 1.633 145 )

FUENTE: DANE, 50 Años de Estadisticas Educativas, -1985
boletin de estadística No. 444
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EDUCACION

Cuadro No. 6.9

ESTABLECIMIENTOS EN EDUCACION BASICA PRIMARIA, POR SECTOR Y
AREA, SEGUN TOTAL NACIONAL Y SECCIONES DEL PAIS

1933, 1963 Y 1988

Secciones Total Area urbana Area rural
del país
y aflos Total Oficial No oficial Total Oficlal No oficial Total Oficial No oficial

Total nacional

1933 7.399 7.399 - 2.888 2.888 - 4.511 4.511
1943 10.098 9.304 794 3.628 2.928 700 6.470 6.376 94
1953 14.223 12.530 1.693 4.685 3L.036 1.649 9.538 9.494 44
1963 22.751 20.214 2.537 6.804 4.485 2.319 15.947 15.729 218
1973 30.558 27.133 3.425 10.410 7.246 3.164 20.148 19.887 261
1963 33.101 29.797 3.304 11.021 7.951 3.070 22.080 21.846 234
1988 37.777 32.742 5.035 13.020 8.481 4.539 24.757 24.261 49ß

Antioquia
1933 1.149 1.149 - 385 385 - 764 764
1963 2.479 2.241 238 650 448 202 1.829 1.793 36
1988 4.902 4.629 273 1.188 977 211 3.714 3.652 62

Atlántico
1933 179 179 - 124 124 - 55 55
1963 391 248 143 331 188 143 60 60
1988 842 462 380 794 417 377 48 45 3

Bogoté
1963 1.261 586 675 1.183 508 675 78 78
1988 2.109 910 1.199 2.019 835 1.184 90 75 15

Bolívar
1933 463 463 - 178 178 - 285 285
1963 1.246 1.103 143 435 296 139 811 807 4
1988 878 709 169 451 301 150 427 408 19

Boyecé
1933 710 710 - 304 304 - 406 406
1963 1.818 1.718 100 472 378 94 1.346 1.340 6
1988 2.065 1.959 106 409 319 90 1.656 1.640 16

Caldas
1933 576 576 - 94 94 - 42 482
1963 1.641 1.571 70 364 294 70 1.277 1.277
1988 1.260 1.205 55 315 271 44 945 934 11

Cauca
1933 294 294 - 81 81 - 213 213
1963 1.106 1.086 20 32 116 16 974 970 4
1988 1.771 1.687 84 230 197 33 1.541 1.490 51

Caqueta
1933 21 21 - 12 12 - 9 9.
1963 201 189 12 36 26 10 165 163 2
1988 873 862 11 97 87 10 776 775 i

Cesar
1988 609 519 90 267 190 77 342 329 13

C6rdoba
1963 902 850 52 163 116 47 739 734 5
1988 1.552 1.419 133 406 306 100 1.146 1.113 33

Cundinamarta
1933 1.388 1.388 - 598 598 - 790 790
1963 2.617 2.390 227 660 459 201 1.957 1.931 26
1988 2.978 2.699 279 710 465 245 2.268 2.234 34
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EDUCACION-

Cuadro No. 6.9
ESTABLECIMIENTOS EN EDUCACION BASICA PRIMARIA, POR SECTOR Y

AREA, SEGUN TOTAL NACIONAL Y SECCIONES DEL PAIS
1933, 1963 Y 1988 continuación

Secciones Total A -ea urbana Area rural
del país
y año Total Oficial No oficial Total Oficial No oficial Total Oficial No oficial

Chocó
1933 106 106 - 39 39 - 67 67
1963 324 293 31 69 64 5 255 229 26
1988 407 384 23 91 82 9 316 302 14

Hulla
1933 156 156 - 71 71 - 85 85
1963 631 582 49 165 116 49 466 466
1988 1.480 1.413 67 363 303 60 1.117 1.110 7

La Guallra
1963 182 170 12 29 18 11 153 152 1
1988 463 366 97 222 145 77 241 221 20

Magdalena
1933 179 179 - 82 82 - 97 97
1963 828 642 186 266 147 119 562 495 67
1988 789 588 201 413 246 167 376 342 34

Meta
1963 221 211 10 55 45 10 166 166
1988 824 762 62 228 171 57 596 591 5

Nariño
1933 281 281 - 127 127 - 154 154
1963 1.043 1.016 27 156 134 22 887 882 5
1988 1.406 1.351 55 240 198 42 1.166 1.153 13

Norte de San ander
1933 255 255 - 91 91 - 164 164
1963 1.088 1.012 76 254 183 71 834 829 5
1988 1.533 1.414 119 457 340 117 1.076 1.074 2

Quindio
1988 414 380 34 195 162 33 219 218 1

RIsaralda
1988 807 770 37 250 217 33 557 553 4

Santander
1933 499 499 - 276 276 - 223 223
1963 1.615 1.481 134 433 299 134 1.182 1.182
1988 2.614 2.439 175 709 541 168 1.905 1.898 7

Sucre
1988 811 712 99 322 230 92 489 482 7

Tollma
1933 468 468 - 196 196 - 272 272
1963 1.386 1.309 77 298 222 76 1.088 1.087 1
1988 2.062 1.890 172 559 396 163 1.503 1.494 9

Valle del Cauca
1933 479 479 - 156 156 - 323 323
1963 1.568 1.324 244 608 386 222 960 938 22
1988 3.207 2.182 1.025 1.912 949 963 1.295 1.233 62

Territorios nacionales
1933 196 196 - 74 74 - 122 122
1963 203 192 11 45 42 3 158 150 8
1988 1.121 1.031 90 173 136 37 948 895 53

FUENTE: DANE. "50 años de estadística Educativas", 1985. baletín de estadística No. a 44.
-: No hay información
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Cuadro No. 6.10

ALUMNOS MATRICULADOS, EN EDUCACION BASICA PRIMARIA POR CURSO Y SEXO,
SEGUN SECTOR Y AREA

QUINGUENIOS 1943 - 1988

CURSOS
Años, sector TOTAL Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto
y área Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Muleres Hombres Mujeres
1943
Total 348.113 331.160 188.546 176.110 100.899 98.752 38.657 37.823 20.011 18.475
Oficial urbano 145.282 142.225 63.870 63.878 41.579 40.936 26.087 25.072 13.746 12.3339
Oficial rural 175.347 160.193 115.004 102.733 52.520 50.396 6.869 6.393 954 671 -
No oficial urbano 24.932 26.581 8.148 8.215 5.970 6.722 5.532 6.198 5.282 5.446
No oficial rural 2.552 2.161 1.524 1.284 830 698 169 160 29 19

1948
Total 3491.238 374.244 214.291 198.876 115.371 113.411 41.321 41.520 20.255 20.437
Oficial urbano 170.086 160.562 75.924 70.861 48,152 46.933 30.199 28.423 15.811 14.345
Oficial rural 202.256 186.465 131.974 119.390 62.621 59.854 6.975 6.880 686 341 -
No oficial urbano 18.185 26.616 5.924 8.243 4.421 6.444 4.109 6.185 3.731 5.744
No oficial rural 711 601 469 382 117 180 38 32 27 7

1953
Total 548.086 524.446 276.746 256.536 150.235 147.227 62.518 61.671 38.721 38.228 19.866 20.784
Oficial urbano 232.270 226.164 96.426 94.070 60.983 60.908 40.313 38.599 24.261 22.459 10.387 10.128
Oficial rural 244.425 220.249 159.770 141.742 74.421 69.511 8.426 7.532 1.709 1.372 99 92
No oficial urbano 70.006 77.179 19.651 20.147 14.505 16.546 13.719 15.525 12.751 14.397 9.380 10.564
No oficial rural 1.258 854 899 577 326 262 60 15 - -

1958
Total 753.550 739.573 366.415 349.311 196.584 197.060 92.660 93.557 58.747 59.188 39.144 40.457
Oficial urbano 344.963 347.263 137.699 141.081 85.608 87.982 60.419 59.693 37.963 36.730 23.275 21.777
Oficial rural 300.643 274.956 195.763 175.565 88.528 84.735 12.220 11.321 3.418 2.672 714 663
No oficial urbano • 105.558 115.469 31.908 31.816 21.910 23.931 19.624 22.263 17.125 19.583 14.991 17.876
No oficial rural 2.386 1.885 1.045 849 538 412 397 280 242 203 164 141

1963
Total. 1.056.011 1.040.397 466.727 443.372 166.759 272.271 148.273 149.872 100.712 100.559 73.540 74.323
Oficial urbano 505.047 513.727 180.232 180.896 121.266 126.935 92.902 95.018 64.784 65.074 45.863 45.804
Oficial rural 397.454 370.328 243.780 221.555 114.359 112.847 26.460 24.953 9.195 7.928 3.660 3.045
No oficial urbano 145.578 150.283 39.366 38.387 29.330 30.987 27.637 28.887 25.767 26.947 23.478 25.075
No oficial rural 7.932 6.059 3.349 2.534 1.804 1.502 1.274 1.014 966 610 539 399



Cuadro No. 6.10
ALUMNOS MATRICULADOS, EN EDUCACION BASICA PRIMARIA POR CURSO Y SEXO,

continuacion SEGUN SECTOR Y AREA QUINOUENIOS 1943 - 1988
CURSOS

Años, sector TOTAL Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto
y área . Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

1968
Total 1.386.008 1.395.647 540.366 523.207 331.196 341.893 226.678 234.951 161.427 165.552 126.341 130.044
Oficial urbano 701.863 744.979 219.094 225.481 162.103 174.271 131.930 144.108 104.410 111.966 84.326 89.153
Oficial rural 487.787 447.209 258.037 234.334 129.045 125.864 59.464 54.686 27.448 22.389 13.793 9.936

No oficial urbano 186.617 193.304 58.571 58.747 37.934 39.343 33.929 34.856 28.683 30.102 27.500 30.256
No oficial rural 9.741 10.155 4.664 4.645 2.114 2.415 1.355 1.301 886 1.095 722 699

1973
Total 1.870.036 1.881829 659.058 625.942 427.652 440.283 334.277 342.725 256.314 266.260 192.735 206.619

Oficial urbano 978.839 1.009.304 290,327 289.897 219.094 230.609 191.077 196.224 157.185 166.175 121,156 126.399
Oficial rural 629.345 581.985 300.106 266.491 155.446 149.652 92.432 90.082 52.017 48.143 29,344 27.617
No oficial urbano 247.810 275.758 63.490 65.037 50.034 56.670 48.446 53.625 45.069 49.728 40.771 50.698
No oficial rural 14.042 14.782 5.135 4.517 3.078 3.352 2.322 2.794 2.043 2.214 1,464 1.905

1978
Total 2.062.588 2.56.232 666.373 636.374 440.763 444.066 380.727 383.066 314.381 220.042 259.894 272.684

Oficial urbano 1.048.390 1.085.955 276.864 280.943 215.380 226.688 207.906 213.429 188.322 192.957 159.918 171.938
Oficial rural 722.178 666.626 316.530 282.185 167.560 158.199 115.681 109.338 74.550 71.791 47.857 45.113

No oficial urbano 273.248 285.542 67.520 68.334 54.104 55.482 53.740 56.715 48.876 52.289 49.008 52.722
No oficial rural 18.772 18.109 5.459 4.912 3.719 3.697 3.400 3.584 3.083 3.005 3.111 2.911

1983
Total 1.886.825 1.863.034 589.604 548.878 410.268 401.489 345.374 348.403 294.335 302.871 247.244 261.393
Oficial urbano 974.472 997.389 257.875 250.055 201.287 203.802 187.261 194.684 174.021 182.457 154.028 166.391
Oficial rural 654.573 603.603 262.845 230.452 154.536 143.207 109.807 104.281 75.930 74.715 51.455 50.948

No oficial urbano 245.516 250.893 65.135 65.006 51.808 52.057 46.088 47.367 42.524 44.002 39.961 42.461
No oficial rural 12.264 11.149 3.749 3.365 2.637 2.423 2.218 2.071 1.860 1.697 1.800 1.593

1988
Total
Oficial urbano 2.044.122 499.630 413.490 393.233 368.091 329.678
Oficial rural 1.312.299 495.921 295.575 228.356 170.664 121.783
No oficial urbano 675.579 170.371 140.277 130.754 120.921 113.256
Ain oficial rural , 36 880 , 12.273 , 7.867 , 6.517 , 5.502 , 4.721

FUENTE: DANE - 50 Años de Estadísticas Educativas, 1985; boletín de estadísticas No. 444



Cuadro No. 6.11

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE ALUMNOS, DOCENTES Y ESTABLECIMIENTOS EN
EDUCACION BASICA PRIMARIA POR SECTOR Y AREA. TOTAL NACIONAL

QUINOUENIOS 1935 , 1985 Y 1988

ALUMNOS DOCENTES ESTABLECIMIENTOS

Años Total Oficial No Urbano Rural Total Oficial No Urbano Rural Total Oficial No Urbano Rural
Oficial Oficial Oficial

1935 546.733 95.1 4.9 48.4 51.6 11.509 89.4 10.6 53.2 46.8 8.403 94.2 5.8 37.9 62.1

1940 605.966 92.9 7.1 48.6 51.4 13.115 87.0 13.0 54.0 46.0 9.175 93.0 7.0 36.5 63.5

1945 678.386 94.7 5.3 48.4 51.6 15.077 93.3 6.7 52.2 47.8 12.147 89.5 10.5 35.8 64.2

1950 808.494 93.7 6.3 50.5 49.5 19.497 89.5 10.5 54.6 45.4 12.118 95.0 5.0 32.5 67.5

1955 1.236.084 85.2 14.8 57.2 42.8 32.197 76.5 23.5 62.1 37.9 16.134 88.2 11.8 31.8 68.0

1960 1.690.361 84.7 15.3 62.1 37.9 44.910 75.1 24.9 65.7 34.3 19.516 87.8 12.2 32.0 68.2

1965 2.274.014 86.0 14.0 64.2 35.8 63.250 78.2 21.8 65.6 34.4 23.640 89.4 10.6 30.6 69.4

1970 3.286.052 86.5 13.5 67.4 32.6 86.005 79.54 20.6 68.4 31.6 27.094 89.0 11.0 32.3 67.7

1975 3.953.242 85.5 14.5 65.8 34.2 131.211 80.5 19.5 66.5 33.5 31.451 88.6 11.4 34.0 66.0

1980 3.957.380 89.1 10.9 64.6 35.4 131.832 83.9 16.1 64.5 35.5 33.557 89.7 10.3 30.1 69.9

1985 3.385.217 84.6 15.4 64.9 35.1 112.705 83.6 16.4 62.5 37.5 31.716 88.7 11.3 33.2 66.8

1988 4.028.880 82.3 17.7 66.5 33.5 135.985 80.9 19.1 63.6 36.4 37.777 86.7 13.3 34.5 65.5

FUENTE: DANE - 50 Años de Estadísticas Educativas, 1985; boletín de estadística Nos. 434 y 444



Cuadro No. 6.12

INDICES DE CRECIMIENTO EN EL NUMERO DE ALUMNOS, DOCENTES Y ESTABLECIMIENTOS EN
EDUCACION BASICA PRIMARIA, POR SECTOR Y AREA. TOTAL NACIONAL

QUINOUENIOS 1935, 1985 Y 1988

ALUMNOS DOCENTES ESTABLECIMIENTOS

Años Total Oficial No Urbano Rural Total Oficial No Urbano Rural Total Oficial No Urbano Rural
Oficial Oficial Oficial

1935 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1940 111 108 162 111 110 114 111 140 116 112 109 108 133 105 112

1945 124 124 135 124 124 131 137 82 128 134 145 137 263 137 149

1950 148 146 190 155 142 169 170 168 174 165 144 145 123 124 157

1955 226 202 689 268 187 280 240 615 326 227 192 180 393 161 211

1960 309 275 972 398 226 390 328 914 481 286 232 216 492 196 254

1965 416 376 1.197 553 288 550 481 1.130 677 405 281 267 519 227 314

1970 601 547 1.662 838 379 747 664 1.449 960 506 322 304 617 275 352

1975 723 650 2.158 985 479 1.140 1.027 2.090 1.424 817 374 352 741 336 398

1980 750 678 2.162 1.001 509 1.145 1.075 1.742 1.388 869 399 380 715 317 450

1985 619 551 1.963 831 421 979 916 1.516 1.149 786 377 355 743 330 406

1988 737 638 2.683 1.014 478 1.182 1.070 1.120 1.411 921 450 413 1.040 409 474

FUENTE: DANE - 50 Años de Estadísticas Educativas, 1985; boletín de estadística Nos. 434 y 444



e

Cuadro No. 6.13

ALUMNOS EN EDUCACION BASICA PRIMARIA POR SECTOR, SEGUN TOTAL NACIONAL. TASAS DE
DESERCION Y APROBACION Y SECClONES DEL PAIS 1978, 1981, 1984 Y 1987

1978 1981 1984 1987
Secciones del Total Oficial No Total Oficial No Total Oficial No Total Oficial No

país Oficial Oficial Oficial Oficial

Total Nacional
Tasa de deserción 11.4 12.3 4.4 12.0 12.9 5.6 13.1 14.3 5.9 11.2 12.3 5.1
Tasa de aprobación 72.1 70.2 87.3 73.1 71.1 87.0 74.0 71.8 8Ì.8 77.1 75.0 89.5
Antioquia
Tasa de deserción 10.0 10.8 4.2 12.5 13.2 4.4 13.4 14.3 3.6 12.7 13.2 6.3
Tasa de aprobación 75.2 74.1 88.1 74.1 72.9 87.7 74.2 72.9 87.9 75.8 74.9 87.9
Atlántico
Tasa de deserción 6.7 7.5 3.4 7.9 8.3 6.5 8.6 9.8 6.0 6.1 7.2 4.1
Tasa de aprobación 75.7 72.6 87.8 77.9 74.9 86.2 79.5 75.2 88.6 85.3 80.4 94.1
Bogotá, D.E.
Tasa de deserción 7.6 9.2 4.1 8.1 9.2 5.9 7.4 8.4 5.5 5.5 6.1 4.4
Tasa de aprobación 81.4 78.1 88.6 82.9 80.2 88.4 84.8 82.4 89.5 87.5 85.0 91.2
Bolívar
Tasa de deserción 12.4 13.4 6.7 10.6 11.6 5.3 11.2 12.7 5,1 10.9 12.5 5.1
Tasa de aprobación 68.2 65.5 85.4 71.7 69.2 85.8 72.2 68.3 88.1 73.2 70.2 84.8
Boyacá
Tasa de deserción 9.1 9.4 4.3 10.8 11.2 5.8 10.7 11.2 5.0 7.8 8.3 3.8
Tasa de aprobación 72.8 72.1 83.2 72.9 72.1 83.9 74.0 72.9 86.8 80.4 79.1 89.9
Caldas
Tasa de deserción 15.5 15.9 5.5 21.0 21.6 5.7 17.6 18.3 5.5 16.8 17.8 2.7
Tasa de aprobación 67.9 67.1 86.0 66.4 65.7 85.2 71.0 70.0 88.5 72.7 71.3 93.6
Cauca
Tasa de deserción 11.0 11.1 7.5 8.6 8.6 9.1 11.6 11.7 10.2 10.5 10.6 8.3
Tasa de aprobación 67.7 67.3 82.7 67.2 66.7 80.4 70.1 69.8 76.5 72.1 71.7 81.6
Cesar
Tasa de deserción 16.6 17.8 6.6 14.0 15.5 8.0 15.1 15.3 7.2 7.2 8.2 4.1
Tasa de aprobación 67.8 65.8 85.2 72.2 68.6 85.9 70.5 69.9 88.9 87.7 86.2 92.5
Córdoba
Tasa de deserción 11.9 12.2 4.3 11.4 11.7 6.6 13.0 13.6 6.9 12.7 13.4 5.3
Tasa de aprobación 66.2 65.2 84.9 70.6 69.8 84.4 71.2 69.8 86.3 72.4 71.1 88.3
Cundinamarca
Tasa de deserción 11.5 12.0 5.4 13.9 14.7 5.8 13.3 14.0 6.5 11.5 12.4 5.0
Tasa de aprobación 69.3 68.1 85.1 68.6 67.1 84.5 71.5 70.0 85.5 75.0 72.9 89.0



Cuadro No. 6.13

ALUMNOS EN EDUCACION BASICA PRIMARIA POR SECTOR, SEGUN TOTAL NACIONAL. TASAS DE
DESERCION Y APROBACION Y SECCIONES DEL PAIS 1978, 1981, 1984 Y 1987 continuacion

1978 i 1981 1984 1987

Secciones del Total ÌOficial No Total Oficial No Total Oficial No Total Õficial No
país ' Oficial Oficial Oficial Oficial

Chocó
Tasa de deserción 18.8 18.8 18.9 16.4 16.8 11.7 15.5 15.6 13.0 13.5 13.6 8.1
Tasa de aprobación 56.5 56.3 63.0 60.6 60.0 68.9 63.6 63.1 73.9 68.7 68.5 82.4

Huila
Tasa de deserción 23.5 23.9 14.9 17.8 18.2 8.6 18.3 18.9 8.0 13.8 14.6 3.4
Tasa de aprobación 61.8 61.0 78.3 66.4 65.6 85.6 67.6 66.5 85.9 73.6 72.3 91.3
La Guajira
Tasa de deserción 12.9 13.8 3.6 11.8 12.7 6.4 19.0 25.7 5.4 8.5 9.6 1.9
Tasa de aprobación 70.7 69.0 88.1 73.6 71.6 86.2 72.0 64.1 88.2 81.4 80.5 86.7
Magdalena
Tasa de deserción 8.8 9.8 2.8 13,5 14.9 5.9 14.3 15.7 7.0 14.2 12.9 25.1
Tasa de aprobación 72.7 70,4 87.3 72.0 69.1 88.4 72.6 69.7 87.1 71.1 71.4 68.4
Meta
Tasa de deserción 14.4 14,7 2.5 16.3 16.9 7.0 20.4 20.8 11.0 15.9 16.2 8.4
Tasa de aprobación 67.2 66.6 89.8 70.9 69.9 87.6 67.1 66.3 84.2 72.8 72.1 86.9
Nariño i
Tasa de deserción 6.2 6.3 4.6 3.0 3.1 1.4 14.2 15.1 6.4 9.5 10.0 4.0
Tasa de aprobación 73.4 73.1 87.1 74.3 73.4 84.6 72.7 71.2 86.5 76.9 75.7 91.2
Norte da Santander
Tasa de deserción 12.5 13.3 5.0 12.3 13.1 6.1 13.4 14.0 7.6 12.4 12.4 6.8
Tasa de aprobación 71.9 70.1 89.2 73.7 71.9 88.2 73.4 72.1 88.0 73.9 72.9 87.9

Tasa de deserción 20.6 21.5 7.9 20.2 21.1 5.3 20.7 22.0 4.9 17.6 19.1 3.7
Tasa de aprobación 67.4 66.2 84.5 69.9 68.6 90.8 70.9 69.0 92.7 75.9 74.2 92.4
Risaralda
Tasa de deserción 14.8 15.0 10.4 19.7 20.5 5.7 19.4 20.1 5.6 15.3 16.1 3.4
Tasa de aprobación 68.9 68.5 79.5 66.8 65.7 87.5 69.5 68.4 90.0 75.1 74.0 92.2
Santander
Tasa de deserción 14.5 15.6 4.8 13.1 13.9 5.3 13.7 14.8 5.0 11.2 12.2 4.0
Tasa de aprobación 69.7 67.8 85.7 72.9 71.3 88.5 74.3 72.5 90.0 78.7 76.9 91.8
Sucre
Tasa de deserción 7.3 7.7 1.7 9.3 9.7 5.4 12.8 13.3 7.5 10.9 10.9 11.0

\ Tasa de aprobación 71.6 70.0 90.4 72.9 71.4 87.3 69.0 67.3 85.5 74.5 74.1 78.4 5



Cuadro No. 6.13

ALUMNOS EN EDUCACION BASICA PRIMARIA POR SECTOR, SEGUN TOTAL NACIONAL. TASAS DE
DESERCION Y APROBACION Y SECClONES DEL PAlS 1978, 1981, 1984 Y 1987 continnacion

1978 1981 1984 1987 '
Secciones del Total Oficial No Total Oficial No Total Oficial No Total Oficial No

país Oficial Oficial Oficial Oficial

Tolima
Tasa de deserción 13.8 14.5 4.6 14.3 15.0 6.2 16.5 17.4 6.3 13.8 14.7 4.9
Tasa de aprobación 64.6 63.1 87.1 69.1 67.6 87.1 70.2 68.5 89.0 73.7 72.1 90.5
Valle del Cauca
Tasa de deserción 9.1 9.9 3.3 9.7 10.6 4.2 11.6 13.0 5.9 9.6 10.9 5.8
Tasa de aprobación 76.2 74.5 88.0 75.7 73.6 87.2 76.1 73.5 87.1 79.7 77.0 87.5
Arauca
Tasa de deserción 25.4 25.5 10.6 18.9 18.8 41.7 23.9 23.9 23.7 16.2 16.5 9.5
Tasa de aprobación 59.0 58.6 89.4 59.9 59.9 45.8 63.1 63.0 65.7 71.4 71.0 80.3
Caqueté al
Tasa de deserción 27.2 27.5 20.5 26.4 26.5 22.3 - - - 19.2 19.4 7.6
Tasa de aprobación 58.1 57.4 72.1 57.2 57.0 67.7 - - - 67.2 66.7 89.7
Casanare
Tasa de deserción 16.3 16.3 - 19.7 19.8 15.0 24.4 24.4 28.2 15.6 15.6 7.9
Tasa de aprobación 67.8 67.8 - 64.2 64.1 77.5 62.7 62.6 77.3 72.5 72.5 81.0
Putumayo
Tasa de deserción 16.4 16.4 - 14.0 14.0 - 23.3 25.5 13.2 16.8 13.5 20.0
Tasa de aprobación 67.1 67.1 - 67.5 67.5 - 63.6 60.7 76.5 70.5 70.3 70.7
San Andrés
Tasa de deserción 2.8 3.4 1.2 6.4 6.5 6.0 - - - 3.4 3.4 -
Tasa de aprobación 75.3 76.4 71.9 79.9 80.0 79.8 - - - 93.1 93.1 -
Amazonas
Tasa de deserción 7.3 7.3 - 7.8 7.8 - 9.7 9.7 - 10.1 10.1 -
Tasa de aprobación 68.4 68.4 - 71.9 71.9 - 67.1 67.1 - 72.7 72.7 -
Guainfa
Tasa de deserción 14.8 14.8 - 7.7 7.7 - 25.7 25.7 19.8 19.8 -
Tasa de aprobación 57.2 57.2 - 54.0 54.0 - 51.4 51.4 - 50.1 50.1 -
Guaviare
Tasa de deserción 9.2 9.2 - 15.2 15.2 - 35.4 35.4 - 26.2 26.1 29.3
Tasa de aprobación 52.0 52.0 - 52.5 52.5 - 47.3 47.3 - 58.0 58.1 55.0
Vaupés
Tasa de deserci6n 3.3 3.3 - 19.5 19.5 - 14.5 14.5 - 13.3 13.3 -
Tasa de aprobación 56.2 56.2 - 62.8 62.8 - 66.4 66.4 - 67.7 67.7 -
Vichada
Tasa de deserción 11.8 11.8 - 10.2 10.2 - 24.5 25.2 24.4 21.3 21.3 -
Tasa de aprobación 61.6 61.6 - 63.1 63.1 - 56.5 56.8 56.5 61,8 61 8 -
EUEN I b: UANb
a/En 1984 la Intendencia del Caquetá adquirió la categoría de departamento



Cuadro No. 6.13 A

ALUMNOS EN EDUCACION BASICA PRIMARIA POR AREA, SEGUN TOTAL NACIONAL, TASAS DE
DESERCION Y APROBACION Y SEGUN SECCIONES DEL PAIS 1978, 1981, 1984 Y 1987

1978 1981 1984 1987

Secciones del país Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbanol Rural

Total Nacional
Tasa de deserción 11.4 9.4 15.2 12.0 10.0 15.7 13.1 10.7 17.6 11.2 8.6 15.6
Tasa de aprobación 72.1 76.2 64.1 73.1 77.4 65.0 74.0 78.0 66.3 77.1 81.4 69.7
Antioquia
Tasa de deserción 10.0 8.3 13.7 12.5 10.0 16.8 13.4 11.0 17.5 12.7 9.7 15.8
Tasa de aprobación 75.2 79.2 66.8 74,1 79,0 65.8 74.2 77.9 67.6 75.8 80.4 71.2
Atlántico
Tasa de deserción 6.7 6.3 12.8 7,9 7.8 9.6 8.6 85.0 12.7 6.1 6.1 -
Tasa de aprobación 75.7 76.4 62.8 77,9 78.5 68.7 79.5 79.7 72.4 85.3 85.3 -
Bogotá, D.E.
Tasa de deserción 7.6 7.5 10.6 8.1 8.0 12.8 7.4 7.3 12.2 5.5 5.4 8.3
Tasa de aprobación 81.4 81.6 73,6 82.9 83.1 75,2 84.8 85.0 76.7 87.5 87.6 82.2
Bolívar
Tasa de deserción 12.4 10.4 17.3 10.6 9.1 13.6 11.2 9.0 15.1 10.9 6.2 14.4
Tasa de aprobación 68.2 72.1 58.5 71.7 74.9 65.1 72.2 76.3 64.6 73.2 79.3 68.6
Boyacá
Tasa de deserción 9.1 7.4 10.6 10.8 8.4 12.7 10.7 9.1 12.0 7.8 6.5 9.1
Tasa de aprobaci6n 72.8 76.3 69,7 72.9 77.2 69.4 74.0 76.8 71.6 80.4 82.5 78.1
Caldas
Tasa de deserción 15.5 11.6 21.2 21.0 15.6 28.2 17.6 13.9 23.1 16.8 12.5 21.4
Tasa de aprobación 67.9 73.8 59.4 66.4 72.8 57.9 71.0 75.7 64.0 72.7 78.6 66.4
Cauca
Tasa de deserción 11.0 10.3 11.5 8.6 9.3 8.2 11.6 9.9 12.6 10.5 8.3 11.8
Tasa de aprobación 67.7 72.7 64.9 67.2 72.2 64.4 70.1 74.1 67.8 72.1 77.9 68.9
Cesar
Tasa de deserción 16.6 14.9 19.1 14.0 11.6 18.6 15.1 13.4 17.7 7.2 5.8 11.0
Tasa de aprobación 67.8 69.5 65.4 72.2 76.1 64.4 70.5 71.9 68.3 87.7 89.3 83.1
C6rdoba
Tasa de deserción 11.9 10.0 13.4 11.4 12.0 10.9 13.0 11.4 14.5 12.7 9.4 15.5
Tasa de aprobación 66.2 70.1 62.8 70.6 71.6 69.6 71.2 74.2 68.4 72.4 77.3 68.4
Cundinamarca
Tasa de deserción 11.5 9.8 12.9 13.9 11.2 16.1 13.3 11.1 15.2 11.5 9.1 13.9

Tasa de aprobación 69.3 74.8 65.0 68.6 73.8 64.3 71.5 76.0 67.5 75.0 80.0 69.8



Cuadro No. 6.13 AC3

ALUMNOS EN EDUCACION BASICA PRIMARIA POR AREA, SEGUN TOTAL NACIONAL, TASAS DE
DESERCION Y APROBACION Y SEGUN SECCIONES DEL PAIS 1978, 1981, 1984 Y 1987 continuarian

1978 1981 1984 1987 '

Secciones del país Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural

Chocó
Tasa de deserción 18.8 16.7 20.5 16.4 15.6 17.2 15.5 12.4 1.8.4 13.5 11.7 16.3
Tasa de aprobación 56.5 63.4 51.3 60.6 64.9 56.8 63.6 69.7 57.7 68.7 72.3 63.1
Huila
Tasa de deserción 23.5 22.4 24.8 17.8 15.9 19.9 18.3 15.9 21.4 13.8 10.5 18.0
Tasa de aprobación 61.8 63.4 60.0 66.4 69.9 62.4 67.6 71.2 63.1 73.6 78.7 67.2
La Guajira
Tasa de deserción 12.9 11.3 14.6 11.8 10.0 14.3 19.0 17.1 22.7 8.5 9.1 7.1
Tasa de aprobación 70.7 72.1 69.3 73.6 76.3 69.8 72.0 71.9 72.3 81.4 79.7 85.2
Magdalena
Tasa de deserción 8.8 8.3 9.7 13.5 11.9 16.2 14.3 12.7 17.0 14.2 13.8 14.9
Tasa de aprobación 72.7 74.5 69.3 72.0 74.9 67.1 72.6 75.4 67.6 71.1 70.9 71.4
Meta
Tasa de deserción 14.4 12.7 18.5 16.3 14.4' 23.0 20.4 16.9 26.5 15.9 11.4 23.0
Tasa de aprobación 67.2 70.4 59.5 70.9 73.4 62..0 67.1 71.9 58.5 72.8 77.4 65.2
Nariño
Tasa de deserción 6.2 6.0 6.4 3.0 3.7 2.2 14.2 10.5 17.5 9.5 6.9 11.7
Tasa de aprobación 73.4 78.2 69.1 74.3 79.4 68.9 72.7 78.9 67.2 76.9 82.8 72.0
Norte da Santander
Tasa de deserción 12.5 11.0 15.7 12.3 10.9 14.9 13.4 11.6 17.0 12.4 9.3 18.3
Tasa de aprobación 71.9 74.8 65.8 73.7 76.2 69.0 73.4 76.1 68.4 73.9 78.3 65.7
Quindio
Tasa de deserción 20.6 18.0 29.1 20.2 16.9 31.6 20.7 17.5 32.3 17.6 14.2 31.3
Tasa de aprobación 67.4 70.3 57.6 69.9 73.9 56.1 70.9 74.7 57.1 75.9 79.8 60.4
Risaralda
Tasa de deserción 14.8 111.5 21.2 19.7 16.2 27.0 19.4 16.4 25.3 15.3 11.6 22.7
Tasa de aprobación 68.9 74.4 58.3 66.8 72.1 55.8 69.5 73.4 61.7 75.1 79.6 66.2
Santander
Tasa de deserción 14.5 11.4 19.3 13.1 10.6 16.9 13.7 11.0 18.2 11.2 8.4 16.1
Tasa de aprobación 69.7 74.5 62.5 72.9 77.4 66.0 74.3 78.3 67.7 78.7 81.7 73.5
Sucre
Tasa de deserción 7.3 5.3 9.6 9.3 7.2 12.6 12.8 10.7 15.6 10.9 7.7 12.8
Tasa de aprobación 71.6 76.1 66.2 72.9 77.3 66.3 69.0 73.5 62.7 74.5 81.0 70.7



Cuadro No. 6.13 A

ALUMNOS EN EDUCACION BASICA PRIMARIA POR AREA, SEGUN TOTAL NACIONAL, TASAS DE
DESERCION Y APROBACIOM Y SEGUN SECCIONES DEL PAIS 1978, 1981, 1984 Y 1987 continuacion

1978 1981 1984 1987

Secciones del país Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural

Tolima
Tasa de deserción 13.8 11.0 17.6 14.3 11.7 17.8 16.5 12.8 21.5 13.8 11.0 17.5
Tasa de aprobación 64.6 69.4 58.2 69.1 74.1 62.7 70.2 75.1 63.4 73.7 78.1 67.8
Valle del Cauca
Tasa de deserción 9.1 7.6 14.2 9.7 7.9 15.5 11.6 9.8 18.2 9.6 8.1 15.5
Tasa de aprobación 76.2 78.8 67.0 75.7 78.8 65.6 76.1 79.0 66..0 79.7 82.1 70.0
Arauca
Tasa de deserción 25.4 20.6 27.3 18.9 17.4 19.8 23.9 16.6 28.2 16.2 12.1 19.7
Tasa de aprobación 59.0 68.2 55.2 59.9 67.7 55.6 63.1 72.7 57.4 71.4 76.4 67.1
Caquetá al
Tasa de deserción 27.2 23.0 29.7 26.4 21.4 30.0 - - - 19.2 13.2 25.2
Tasa de aprobación 58.1 63.7 54.8 57.2 63.0 53.0 - - - 67.2 74.9 59.4
Casanare
Tasa de deserción 16.3 14.0 17.3 19.7 14.8 22.1 24.4 22.2 25.6 15.6 12.6 18.3
Tasa de aprobación 67.8 70.0 67.0 64.2 69.3 61.7 62.7 60.9 63.7 72.5 76.0 69.3
Putumayo
Tasa de deserción 16.4 14.5 17.4 14.0 14.6 13.6 23.3 19.6 26.1 16.8 - 16.8
Tasa de aprobación 67.1 73.5 63.6 67.5 73.2 63.2 63.6 69.4 59.3 70.5 - 70.5
San Andrés
Tasa de deserción 2.8 3.0 2.6 6.4 6.8 5.4 - - - 3.4 - 3.4
Tasa de aprobación 75.3 77.7 71.3 79.9 79.4 81.3 - - - 93.1 - 93.1
Amazonas
Tasa de deserción 7.3 6.9 8.4 7.8 7.4 8.9 9,7 11.3 6.6 10.1 10.4 9.4
Tasa de aprobación 68.4 71.4 61.5 71.9 74.1 66.6 67.1 73.7 54.9 72.7 72.4 73.2
Guainía
Tasa de deserción 14.8 26.0 9.7 7.7 - 7.7 25.7 20.9 27.2 19.8 14.3 23.9
Tasa de aprobación 57.2 59.9 56.0 54.0 - 54.0 51.4 47.2 52.7 50.1 59.3 43.0
Guaviare
Tasa de deserción 9.2 23.1 2.6 15.2 5.9 19.5 35.4 30.6 37.9 26.2 26.0 26.3
Tasa de aprobación 52.0 58.3 48.9 52.5 58.1 49.9 47.3 53.8 43.9 58.0 59.7 57.1
Vaupés
Tasa de deserción 3.3 7.5 2.5 19.5 20.6 19.2 14.5 11.0 15.4 13.3 11.7 13.7
Tasa de aprobación 56.2 71.7 53.3 62.8 65.6 62.1 66.4 75.5 64.3 67.7 71.7 66.6
Vichada
Tasa de deserción 11.8 - 11.8 10.2 - 12.1 24.5 18.7 25.5 21.3 18.6 22.1
Tasa de aprobación 61.6 - 61.6 63.1 66.2 62.5 56.5 68.0 54.6 61.8 73.0 58.2y
FUENTE: DANE
al En 1984 la Intendencia del Caquetà adquirió la categoría de departamento



Cuadro No. 6.13 B
ALUMNOS EN EDUCACION BASICA PRIMARIA POR SEXO. SEGUN TOTAL NACIONAL, TASAS DE

DESERCION Y APROBACION Y SEGUN SECCIONES DEL PAIS 1978, 1981, 1984 Y 1987

1978 198f 1984 1987

Secciones del país Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

l otal NBCIOnal

Tasa de deserción 11.4 12.0 10.8 12.0 12.7 11.3 13.1 13.9 12.3 11.2 12.0 10.4
Tasa de aprobación 72.1 70.9 73.3 73.1 71.7 74.4 74.0 72.5 75.4 77.1 75.6 78.5
Antioquia , i i i i i

Tasa de deserción 10.0 10.8 9.2 12.5 13.4 11.6 13.4 14.1 12.6 12.7 13.5 11.9
Tasa de aprobación 75.2 73.6 76.8 74.1 72.4 75.8 74.2 72.4 76.0 75.8 73.8 77.8
Atlántico
Tasa de deserción 6.7 7.5 5.9 7.9 8.5 7.2 8.6 9.6 7.6 6.1 6.5 5.6
Tasa de aprobación 75.7 74.9 76.4 77.9 76.7 79.1 79.5 78.7 80.3 85.3 85.8 89.4
Bogotá, D.E.
Tasa de deserción 7.6 7.4 7.7 8.1 8.5 7.8 7.4 7.5 7.3 5.5 5.8 5.1
Tasa de aprobación 81.4 81.3 81.4 82.9 82.2 83.6 84.8 84.3 85.3 87.5 86.7 88.2
Bolívar
Tasa de deserción 12.4 12.7 12.0 10.6 10.9 10.3 11.2 12.2 10.2 10.9 14.7 8.1
Tasa de aprobación 68.2 67.3 69.0 71.7 70.8 72.6 72.2 70.3 74.1 73.2 68.1 77.0
Boyacá
Tasa de deserción 9.1 9.7 8.5 10.8 15.5 10.1 10.7 11.4 9.9 7.8 8.4 7.1
Tasa de aprobación 72.8 71.5 74.1 72.9 71.3 74.5 74.0 72.3 75.8 80.4 78.8 82.0
Caldas
Tasa de deserción 15.5 16.2 14.6 21.0 22.3 19.6 17.6 18.5 16.7 16.8 18.4 15.1
Tasa de aprobación 67.9 65.8 70.0 66.4 64.4 68.6 71.0 69.3 72.7 72.7 69.9 75.6
Cauca
Tasa de deserción 11.0 11.2 10.6 8.6 9.2 8.0 11.6 12.3 10.9 10.5 11.1 9.9
Tasa de aprobación 67.7 67.2 68.3 67.2 65.9 68.6 70.1 69.1 71.1 72.1 71.2 73.1
Cesar
Tasa de deserción 16.6 18.2 15.1 14.0 13.9 14.0 15.1 15.8 14.3 7.2 7.1 7.3
Tasa de aprobación 67.8 65.6 70.0 72.2 71.5 72.8 70.5 68.8 72.3 87.7 88.5 86.9
Córdoba
Tasa de deserción 11.9 12.4 11.4 11.4 11.9 11.0 13.0 13.5 12.5 12.7 13.9 11.6
Tasa de aprobación 66.2 65.3 67.0 70.6 69.5 71.6 71.2 70.4 72.0 72.4 70.8 74.0
Cundinamarca
Tasa de deserción 11.5 12.3 10.7 13.9 15.0 12.7 13.3 14.5 12.0 11.5 12.5 14.4
Tasa de aprobación 69.3 67.5 71.1 68.6 66.2 71.1 71.5 69.3 73.8 75.0 73.0 77.0



Cuadro No. 6.13 B
ALUMNOS EN EDUCACION BASICA PRIMARIA POR SEXO. SEGUN TOTAL NACIONAL, TASAS DE

OFAFROION Y APRORACION Y RFGliN SECCIONES DEL PAIS 1978, 1981, 1984 Y 1987 continuacion
1978 1981 1984 1987

Ill II I|||| l|
Secciones del país Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombrgs Mujeres Total Hombres Mujeres

Chocó
Tasa de deserci6n 18.8 19.7 18.0 16.4 17.3 15.5 15.5 16.7 14.2 13.5 15.0 11.9
Tasa de aprobación 56.5 55.9 57.0 60.6 59.7 61.6 63.6 62.3 64.9 68.7 66.4 71.2
Hulla
Tasa de deserción 23.5 24.7 22.4 17.8 18.2 17.3 18.3 19.1 17.6 13.8 14.5 13.0
Tasa de aprobación 61.8 60.3 63.3 66.4 65.4 67.4 67.6 66.2 68.9 73.6 72.1 75.2
La Guajlra
Tasa de deserci6n 12.9 12.8 12.9 11.8 12.7 11.0 19.0 14.7 23.1 8.5 9.3 7.6
Tasa de aprobación 70.7 69.7 71.6 73.6 72.6 74.6 72.0 75.0 69.2 81.4 79.5 83.4
Magdalena
Tasa de deserci6n 8.8 9.3 8.3 13.5 13.9 13.2 14.3 15.4 13.2 14.2 14.2 14.2
Tasa de aprobación 72.7 71.7 73.7 72.0 71.4 72.5 72.6 71.1 74.0 71.1 69.0 74.5
Meta
Tasa de deserción 14.4 14.9 13.8 16.3 16.7 16.0 20.4 21.1 19.6 15.9 16.9 14.9
Tasa de aprobación 67.2 66.7 67.7 70.9 69.9 71.9 67.1 65.8 68.3 72.8 71.5 74.1
Nariño
Tasa de deserción 6.2 6.0 6.4 3.0 3.1 2.8 14.2 14.8 13.6 9.5 9.9 9.1
Tasa de aprobación 73.4 73 73.8 74.3 73.8 74.9 72.7 71.7 73.7 76.9 76.0 78.0
Norte de Santander
Tasa de deserción 12.5 12.6 12.4 12.3 13.2 11.4 13.4 14.2 12.6 12.4 13.1 11.7
Tasa de aprobación 71.9 70.7 73.1 73.7 71.8 75.6 73.4 71.7 72.5 73.9 72.3 75.5
Quindfo
Tasa de deserción 20.6 22.4 18.8 20.2 20.9 19.6 20.7 21.5 20.0 17.6 18.8 16.5
Tasa de aprobación 67.4 65.4 69.3 69.9 68.6 71.0 70.9 69.5 72.3 75.9 74.5 77.3

Risaralda
Tasa de deserción 14.8 16.4 13.2 19.7 20.4 19.0 19.4 21.0 17.7 15.3 16.5 14.1
Tasa de aprobación 68.9 66.3 71.5 66.8 65.4 68.2 69.5 67.2 71.9 75.1 73.4 76.9
Santander
Tasa de deserción 14.5 15.7 13.4 13.1 13.7 12.4 13.7 14.8 12.7 11.2 12.1 10.3
Tasa de aprobación 69.7 67.7 71.8 72.9 71.3 74.6 74.3 72.5 76.1 78.7 77.2 80.2

Sucre
Tasa de deserción 7.3 7.0 7.5 9.3 10.3 8.4 12.8 13.6 11.9 10.9 14.5 8.4

o Tasa de aprobación 71.6 70.5 72.6 72.9 71.9 73.9 69.0 67.7 70.3 74.5 67.4 79.6



Cuadro No. 6.13 B
ALUMNOS EN EDUCACION BASICA PRIMARIA POR SEXO. SEGUN TOTAL NACIONAL, TASAS DE

DES ERCION Y APROBACION Y SEGUN SECCIONES DEL PAIS 1978, 1981, 1984 Y 1987 continuacion
1978 1981 1984 1987

Secciones del país Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Tolima
Tasa de deserción 13.8 15.0 12.7 14.3 15.4 13.3 16.5 17.8 15.2 13.8 15.0 12.7
Tasa de aprobación 64.6 63.1 66.2 69.1 68.0 70.3 70.2 68.5 71.9 73.7 72.0 75.4
Valle del Cauca
Tasa de deserción 9.1 9.5 8.6 9.7 10.0 9.3 11.6 12.4 10.8 9.6 10.2 9.0
Tasa de aprobación 76.2 75.3 77.1 75.7 74.6 76.7 76.1 75.0 77.3 79.7 78.5 80.8
Arauca
Tasa de deserción 25.4 26.1 24.5 18.9 19.5 18.4 23.9 24.2 23.6 16.2 17.1 15.3
Tasa de aprobación 59.0 57.8 60.1 59.9 58.2 61.7 63.1 62.1 64.1 71.4 70.6 72.2
Caqueté al
Tasa de deserción 27.2 27.8 26.6 26.4 27.5 25.4 - - - 19.2 19.9 18.4
Tasa de aprobación 58.1 56.8 59.4 57.2 55.7 58.6 - - - 67.2 65.8 68.5
Casanare
Tasa de deserción 16.3 16.6 16.1 19.7 21.5 17.9 24.4 26.2 22.6 15.6 15.7 15.4
Tasa de aprobación 67.8 67.3 68.4 64.2 62.9 65.6 62.7 61.8 63.7 72.5 72.1 73.0
Putumayo
Tasa de deserción 16.4 16.3 16.5 14.0 16.1 12.0 23.3 24.2 22.4 16.8 15.5 18.5
Tasa de aprobación 67.1 66.1 68.2 67.5 65.9 69.1 63.6 61.8 65.4 70.5 65.5 76.9
San Andrés
Tasa de deserción 2,8 2.3 3.3 6.4 6.8 6.0 - - - 3.4 4.5 -
Tasa de aprobación 75.3 72.4 78.2 79.9 77.5 82.3 - - - 93.1 90.9 100.0
Amazonas
Tasa de deserción 7.3 5.1 9.6 7.8 7.9 7.8 9.7 9.7 9.7 10.1 10.1 10.1
Tasa de aprobaci6n 68.4 68.7 68.2 71.9 71.3 72.6 67.1 75.0 60.1 72.7 72.2 73.2
Guainfa

' Tasa de deserción 14.8 15.7 13.6 7.7 8.2 7.0 25.7 24.5 27.3 19.8 20.2 19.1
Tasa de aprobación 57.2 58.5 55.3 54.0 52.5 55.9 51.4 54.1 47.8 50.1 50.8 49.1
Guaviare
Tasa de deserción 9.2 9.4 9.1 15.2 15.3 151.1 35.4 36.9 33.8 26.2 27.0 25.3
Tasa de aprobación 52.0 51.3 52.7 52.5 50.5 54.6 47.3 46.2 48.5 58.0 56.9 59.2
Vaupés
Tasa de deserción 3.3 3.7 2.9 19.5 20.5 18.2 14.5 13.4 15.9 13.3 12.5 14.2
Tasa de aprobación 56.2 52.8 60.1 62.8 62.4 63.4 66.4 70.2 61.9 67.7 68.2 67.1
Vichada
Tasa de deserción 11.8 13.4 10.0 10.2 10.5 9.7 24.5 24.0 25.1 21.3 22.1 23.3
Tasa de aprobación 61.5 62.8 60.0 63.1 63.5 62.7 56.5 57.8 55.1 61.8 61.2 62.5
FUENTE: DANE
al En 1984 la Intendencia del Caquetá adquirió la categoría de departamento



EDUCACION-

Cuadro No. 6.14
ALUMNOS EN EDUCACION BASICA PRIMARIA POR SECTOR Y
SEXO, SEGUN AREA Y TASAS DE DESERCION Y APROBACION

1978, 1981, 1984 Y 1987
Area y tasas Sector Oficial Sector no Oficial

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

1978
Urbana
Tasa de deserción 11.0 9.9 4.2 4.3
Tasa de aprobación 72.9 75.1 87.9 87.4
Rural
Tasa de deserción 15.9 14.7 8.9 5.74
Tasa de aprobación 62.7 65.2 77.2 81.3

1981
Urbana
Tasa de deserción 11.6 10.5 5.8 5.1
Tasa de aprobación 73.9 76.2 86.9 88.1
Rural
Tasa de deserción 16.6 15.1 9.1 8.5
Tasa de aprobación 63.3 66.3 78.5 78.8

1984
Urabana
Tasa de deserción 12.9 11.2 5.8 5.6
Tasa de aprobación 74.1 76.7 87.9 88.9
Rural
Tasa de deserción 18.5 16.9 11.1 10.0
Tasa de aprobación 64.6 67.7 75.3 78.0

1987
Urbana
Tasa de deserción 10.4 9.0 5.1 4.6
Tasa de aprobación 77.8 80.4 89.2 90.6
Rural
Tasa de deserción 16.6 14.8 8.7 8.3
Tasa de aprobación 67.9 71.3 81.5 81.5

FUENTE: DANE

CUADRO 6.15
ALUMNOS EN EDUCACION BASICA PRIMARIA, POR CURSO, TASAS DE
DESERCION Y APROBACION, SEGUN SECTOR 1978, 1981, 1984 Y 1987

Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto
Años y Tasa de Tasa de Tasa de Tasa de Tasa de Tasa de Tasa de Tasa de Tasa de Tasa de
Sectores deserción aproba- deserción aproba- deserción aproba- deserción aproba- deserción aproba-

ejóp ción ción ción ción ción
1978
Total 14.1 62.3 10.9 71.9 10.8 75.6 9.7 78.7 8.5 83.7
Oficial 14.9 60.1 11.6 70.1 11.7 74.0 10.6 77.3 9.3 82.7
No Oficial 5.0 04.3 4.1 87.7 4.0 87.9 1.9 88.5 5.9 89.4

1981
Total 15.3 62.6 11.8 72.7 10.9 77.0 9.8 80.2 8.4 84.8
Oficial 16.3 60.0 12.6 70.8 11.8 75.4 10.7 78.8 9.3 83.7
No Oficial 8.8 84.8 6.0 86.5 5.0 88.2 4.7 88.2 4.2 90.1

1984
Total 17.0 63.7 12.9 73.7 11.9 77.4 10.8 80.2 9.3 84.9
Oficial 18.2 60.9 14.1 71.5 13.0 75.5 11.8 78.6 10.2 83.8
No Oficial 8.8 8.4 4.9 88.1 5.2 89.0 4.7 89.4 4.4 90.5

1987
Total 15.3 67.0 10.9 78.4 9.7 80.9 8.9 81.9 7.5 86.8
Oficial 16.4 64.1 11.8 76.4 10.6 79.3 9.9 80.3 8.3 85.8
No oficial . 7.4 86.6 5.1 90.2 4.3 90.5 3.7 90.2 3.3 91.3

FUENTE: DANE 345



EDUCACION

Cuadro No.6.16

ALUMNOS EN EDUCACION BASICA PRIMARIA, POR CURSO, TASAS DE
DESERCION Y APROBACION, SEGUN AREA

1978, 1981, 1984 Y 1987

CURSOS

Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto
Años y Tasa de Tasa de Tasa de Tasa de Tasa de Tasa de Tasa de Tasa de Tasa de Tasa de
Area deserción aproba- deserción aproba- deserción aproba- deserción aproba- deserción aproba-

clón clón ción clón ción ción

1978

Total 14.1 62.3 10.9 71.9 10.8 75.6 9.7 78.7 8.5 83.7

Urbano 11.9 67.7 8.9 75.4 9.3 77.5 8.3 80.4 7.5 84.9

Rural 16.8 55.6 14.2 65.9 14.2 71.2 14.1 73.5 12.6 78.6

1981

Total 15.3 62.6 11.8 72.7 10.9 77.0 9.8 80.2 8.4 84.8
Urbano 13.3 68.6 9.8 76.5 9.4 79.1 8.4 81.8 7.4 85.8

Rural 17.7 55.5 15.1 66.5 14.4 72.4 14.0 75.3 12.6 85.5

1984

Total 17.0 63.7 12.9 73.7 11.9 77.4 10.8 80.2 9.3 84.9
Urbano 14.5 69.4 10.6 77.5 9.9 79.6 90.0 82.0 8.1 85.9

Rural 20.3 56.5 16.8 67.4 16.2 72.8 15.7 75.4 13.6 81.3

1987

Total 15.3 67.0 10.9 78.4 9.7 80.9 8.9 81.9 7.5 86.8
Urbano 12.1 73.8 8.5 82.3 7.6 83.4 7.1 83.5 6.1 87.9

Rural 18.9 59.2 14.5 72.4 13.6 76.4 13.2 77.9 11.6 83.4

FUENTE: DANE

346



Cuadro No. 6.17

ALUMNOS EN EDUCACION BASICA PRIMARIA POR SECTOR Y SEXO, SEGUN AREA CURSO Y TASAS DE
DESERCION Y APROBACION 1978, 1981, 1984 Y 1987

1978 1981 1984 1987

Area y cursos Sector Oficial Sector no Oficial Sector Oficial Sector no oficla!

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

AREA URBANA
Total
Tasa de deserción 10.4 11.0 9.9 4.3 4.2 4.3 11.0 16.6 10.5 5.5 5.8 5.1
Tasa de aprobación 74.0 72.9 75.1 87.1 87.9 87.6 75.1 73.9 76.2 87.5 86.9 88.1
Primero
Tasa de deserción 13.0 13.5 12.5 5.6 5.5 5.7 14.8 15.4 14.1 7.1 7.3 6.9
Tasa de aprobación 64.6 63.3 65.8 84.9 84.8 85.1 64.8 63.4 66.3 84.7 84.1 85.3
Segundo
Tasa de deserción 9.8 10.4 9.3 4.0 3.9 4.1 10.7 11.2 10.1 5.9 6.5 5.4
Tasa de aprobación 73.1 72.3 73.9 88.0 88.4 87.7 74.2 73.3 75.0 87.0 86.4 87.5
Tercero
Tasa de deserción 10.3 10.9 9.8 3.9 3.7 4.1 10.4 10.7 10.1 4.8 5.2 4.6
Tasa de aprobación 75,5 74.4 76.4 88.3 88.7 87.9 77.1 76.4 77.7 88.5 87.9 89.1
Cuarto
Tasa de deserción 9.2 9.9 8.6 1.8 3.7 0.0 9.3 10.0 8.6 4.6 4.9 4.2
Tasa de aprobaci6n 78.8 77.7 79.8 88.8 88.9 88.6 80.4 79.2 81.4 88.5 87.8 89.1
Quinto
Tasa de deserción 8.4 8.9 7.9 5,6 3.8 7.2 8.2 8.6 7.8 4.0 4.1 3.9
Tasa de aprobación 83.8 82.7 84.8 89.8 90.0 89.7 84.7 83.7 85.7 90.4 89.9 90.8

AREA RURAL
Total
Tasa de deserción 15.3 15.9 14.7 7.4 8.9 5.7 15.9 16.6 15.1 8.8 9.1 8.5
Tasa de aprobación 63.9 62.7 65.2 79.2 77.2 81.3 64.8 66.3 66.3 78.7 78.5 78.8
Primero
Tasa de deserción 16.8 17.3 16.3 8.6 8.8 8.4 17.8 18.4 17.1 11.7 12.2 11.2
Tasa de aprobación 55.6 54.4 57.0 73.2 72.7 73.8 55.3 54.0 56.8 71.7 71.8 71.6
Segundo
Tasa de deserción 14.4 15.0 13.7 4.9 5.1 4.7 15.2 16.0 14.3 7.8 8.4 7.1
Tasa de aprobación 65.7 64.8 66.7 81.2 81.9 80.5 66.3 65.1 67.5 78.1 77.5 78.8
Tercem
Tasa de deserción 14.3 14.8 13.8 6.5 7.6 5.3 14.5 15.2 13.8 7.2 6.9 7.5
Tasa de aprobación 71.0 70.1 72.0 81.2 80.1 82.4 72.4 70.9 73.5 82.0 82.7 81.2
Cuarto
Tasa de deserción 14.3 15.0 13.4 4.4 8.3 0.0 14.2 14.8 13.6 8.0 8.0 8.1
Tasa de aprobación 73.2 71.7 74.8 82.5 78.2 87.5 75.1 73.7 76.5 81.9 81.6 82.2
Ouinto
Tasa de deserción 12.7 13.0 12.3 12.1 15.0 8.6 12.8 13.2 12.4 7.7 8.0 7.4Tasa de aprobación 78.5 77.8 79.3 80.4 75.0 87.0 80.3 79.5 81.2 85.1 84.4 85.9

FUENTE: DANE



Cuadro No. 6.18

ALUMNOS MATRICULADOS EN EDUCACION BASICA SECUNDARIA Y MEDIA
VOCACIONAL, POR SECTOR, SEGUN TOTAL NACIONAL Y SECClONES DEL PAIS

DECENIOS 1933 - 1963

/ Secciones del país 1933 1943 1953 1963

Total Oficial No Total Oficial No Total Oficial No Total Oficial No
Oficial Oficial Oficial Oficial

TOTAL NACIONAL 19.545 7.799 11.746 40.361 15.133 25.228 65.618 26.107 39.511 201.980 75.683 126.297

Antioquia 5.813 '841 4.972 9.215 3.599 5.616 11.657 4.234 7.423 33.768 12.557 21.211
Atlántico 1.509 491 1.018 18.63 583 1.280 3.792 1.576 2.216 11.878 4.691 7.187
Bogotá, D.E. - - - - - - - - - 51.370 7.534 43.836
Bolívar 1.390 792 598 2.179 956 1.224 3.440 891 2.549 10.823 3.305 7.018
Boyacá - - - 2.156 358 1.798 2.671 751 1.920 6.082 2.090 3.992
Caldas 1.667 920 747 2.879 1.236 1.643 8.054 4.208 3.846 15.560 8.565 6.995
Cauca 371 353 18 680 522 158 779 347 432 3.005 2.286 719
Cesar

Córdoba - - - - - - 129 - 129 1.865 834 1.031
Cundinamarca 2.405 447 1.958 8.893 1.903 7.080 15.585 3.387 12.198 9.344 3.688 5.656
Chocó 216 99 117 154 103 51 141 141 - 922 664 258
Huila 408 - 408 655 339 316 1.383 694 689 3.062 1.306 1.756
La Guajira 22 - 22 - - - - - - 612 208 404
Magdalena 539 298 241 1.029 800 229 1.752 1.016 736 4.736 3.278 1.458
Meta 44 - 44 48 - 48 78 59 19 939 650 289
Nariño 751 332 419 1.557 627 930 1.633 664 969 4.440 2.273 2.167
Norte de Santander 1.379 1.094 285 2.228 1.392 836 2.235 1.307 928 5.956 1.909 4.047
Quindío
Risaralda

Santander 1.301 1.301 - 1.707 787 920 3.674 2.031 1.643 9.236 5.148 4.088Sucre

Tolima 452 74 378 1.858 327 1.531 2.472 1.258 1.214 7.039 3.319 3.720
Valle del Cauca 1.244 741 503 3.170 1.602 1.568 6.073 3.473 2.600 2.739 10.573 10.166

Territorios Nacionales
Arauca - - - - - - - - - 121 121
Caquetá - - - - - - 26 26 - 289 - 289
Casanare 16 16
Putumayo
San Andrés 18 - 18 - - - 44 44 - 131 121 10
Amazonas - - - - - - - - - 63 63
Guainía
Guaviare
Vaupés
Vichada - - - - - - - - - - -

FUENTE: Ministerio de Educación Nacional
- : No hay información disponible



Cuadro No. 6.19

PERSONAL DOCENTE EN EDUCACION BASICA SECUNDARIA Y MEDIA
VOCACIONAL, POR SECTOR, SEGUN TOTAL NACIONAL Y SECCIONES DEL PAIS

DECENIOS 1933 - 1963

Secciones del país 1933 1943 1953 1963

Total Oficial No Total Oficial No Total Oficial No Total Oficial No
I Oficial Oficial Oficial Oficial

II II i i iiii

TOTAL NACIONAL 3,134 1.060 2.054 6.347 2.281 4.066 9.961 3,829 6.132 25.397 9,091 16.306
Antioquia 703 I 159 544 | 1.158 | 475 | 683 | 1.554 | 648 | 906 | 3.698 1.460 2.238
Atlántico 267 67 200 479 165 314 594 264 330 1.459 445 1.014
Bogotá, D.E. I - - - I - I - I - I - I - I - I 5.842 I 822 5.020

Bolivar 193 91 102 320 103 217 441 116 325 1.253 323 930
Boyacá - - - 310 99 211 412 149 263 979 414 565
Caldas 269 112 157 426 197 229 901 435 466 1.632 734 898

Cauca 124 87 37 128 83 45 112 68 44 448 343 105
CesarCórdoba - - - - - - 18 6 12 301 116 1.170
Cundinamarca 542 87 455 1.662 268 1.394 2.832 494 2.338 1,641 471 185
Chocó 24 15 9 62 53 9 79 75 4 198 160 38
Huila 36 - 36 78 40 38 182 83 99 406 146 260

La Guajira - - - - - - - - - 64 28 36
Magdalena 102 50 52 155 89 66 279 175 104 683 351 332
Meta - - - 11 - 11 10 6 4 115 94 21
Nariño 151 50 101 250 133 117 273 130 143 659 325 334

Norte de Santander 160 100 60 279 162 117 398 237 161 799 391 408
Quindío -----------
Risaralda - - - - - - - - - - -
Santander 146 146 - 352 151 201 644 353 291 1.528 844 684

SucreTolima 119 7 112 224 61 163 299 156 143 1 022 539 483
Valle del Cauca 283 88 195 449 201 248 929 430 499 2.554 1.002 1.552

Territorios Nacionales 15 1 14 4 1 3 2 2 - 67 64 3
Arauca - - - - - - - - - 121 121
Caquetá - - - - - - 2 2 - 49 19 30
Casanare
Putumayo
San Andrés
Amazonas
Guainfa
Guaviare
Vaupés
Vichada

FUENTE: Ministerio de Educación Nacional
- : No hay información disponible.



C)

Cuadro No. 6.20
ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA SECUNDARIA Y MEDIA

VOCACIONAL, POR SECTOR, SEGUN TOTAL NACIONAL Y SECCIONES DEL PAIS
DECENIOS 1933 - 1963

Secciones del pais 1933 1943 1953 1989
I I- I

Total Oficial No Total Oficial No Total Oficial No Totaf Oficial No
Oficial Oficial Oficial Oficial

TOTAL NACIONAL 288 67 221 514 130 384 585 176 409 1.182 344 838
Antioquia 97 3 94 129 43 86 123 37 86 169 50 119
Atlántico 20 3 17 17 2 15 20 4 16 49 16 33
Bogotá, D.E. . - - - - - - - - - 276 17 259
Bolívar 8 2 6 27 3 24 28 5 23 44 8 36
Boyacá - - - 28 2 26 23 4 19 38 18 20
Caldas 35 16 19 36 14 22 61 28 33 87 43 44
Cauca 43196374318135
Cesar - - - - - - - - -
Córdoba - - - 11 11 - 2 - 2 19 4 15
Cundinamarca 30 3 27 104 - 104 153 18 135 85 | 21 I 64
Chocó 4 2 2 2 1 1 1 1 - 9 5 4
Huila 9 - 9 13 3 10 15 4 11 26 6 20
La Guajira 1 - 1 4 1 3
Magdalena 9 1 8 16 5 11 19 5 14 39 I 15 24

Meta 2 - 2 2 - 2 I 2 I 1 1 6 3 3
Nariño 10 4 6 17 , 6 11 · 12 7 5 28 15 13
Norte de Santander 17 12 5 27 I 16 I 11 I 21 I 12 9 51 18 33
Quindío
Risaralda
Santander 10 10 - 23 5 18 29 14 15 59 20 39
Sucre
Tolima 9 1 8 29 4 25 25 13 12 50 29 21
Valle del Cauca 20 6 14 24 9 15 42 17 25 114 36 78

Territorios Nacionales
Arauca - - - - - - - - - 3 3
Caquetá - - - - - - - - - 4 - 4
Casanare 1 1
Putumayo
San Andrés 2 - 2 - - - 1 1 - 3 2 1
Amazonas - - - - - - - - - 1 1
Guainfa - - - - - -
Guaviare - - -
Vaupés - - - - - - - - - -
Vichada - - - - - - - - -

FUENTE: Ministerio de Educación Nacional
-: No hay información disponible



Cuadro No. 6.21

ALUMNOS MATRICULADOS EN EDUCACION BASICA SECUNDARIA Y MEDIA VOCACIONAL,
POR MODALIDAD DE ENSEÑANZA Y SECTOR. TOTAL NACIONAL

DECENIOS 1933, 1983 Y 1988

Académico Pedagógico industrial Comercial Agropecuario PromociónSocial

Años Total Oficial No Total Oficial No Total Oficial No Total Oficial No Total Oficial No Total Oficial No
Oficial Ofical Oficial Oficial Oficial Oficial

1933 19.545 7.799 11.746 2.215 1.073 1.142 1.687 1.495 192 3.803 463 3.340
1943 40.361 15.133 25.228 4.990 3.982 1.008 4.858 3.563 1.295 9.346 1.243 8.103 530 345 185 10.871 8.852 2.286
1953 65.618 26.107 39.511 8.611 7.013 1.598 6.736 5.049 1.687 17.340 3.158 14.182 885 648 23 3.971 . 3.837 134
1963 201.980 75.683 126.297 47.742 28.838 18.904 15.088 12.763 2.325 52.313 9.100 43.213 3.655 3.320 33L 8.301 5.732 2.569
1973 811.774 396.096 415.678 65.937 49.719 16.218 41.904 35.593 6.311 115.919 38.456 77.463 15.024 12.344 2.680 5.240 2.845 2.395
1983 1.424.419 817.481 606.938 64.243 55.350 8.893 62.567 54.943 7.624 218.021 91.872 126.149 26.365 22.690 3.675 20.984 18.601 2.383
1988 379.628 - - 14.524 - - 15.590 - - 43.061 - - 7.522 - - 6.955

FUENTE: DANE - 50 Años de Estadísticas Educativas; boletín de estadísticas No. 444
Nota: La reducción en cifras se debe a que a partir de 1985 se considera el ciclo básico de
sexto a noveno grados y las modalidades se definen en décimo y noveno grados.
- : No hay información disponible.
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H i

Cuadro No.6.22
PERSONAL DOCENTE EN EDUCACION BASICA SECUNDARIA

Y MEDIA VOCACIONAL POR MODALIDAD DE ENSEÑANZA, SEGUN SECTOR.
TOTAL NACIONAL DECENIOS 1933, 1983 Y 1988

Bachillerato Bachillerato Bachillerato Bachillerato Bachillerato Bachillerato
Años y sector Total Acádemico Pedagógico Industrial Comercial Agropecuario Promoción

Social
IUIAL
1933 3.134 2.143 334 139 518 - -
1943 7.150 4.127 704 420 1.044 70 740
1953 10.353 6.416 1.110 702 1.748 88 289
1963 26.409 15.564 4.218 1.220 4.395 326 686
1973 59.833 44.934 3.858 3,064 6.575 1.140 262
1983 90.006 67.827 4.026 4.089 10.833 1.869 1.362
1988 98.869 - - - - - -

|

OFICIAL I
1933 1.060 758 133 116 53 - -
1943 2.851 1.330 498 306 135 S3 529
1953 4.197 2.176 827 558 283 75 278
1963 9.905 4.981 2.372 1.030 708 302 512
1973 28.670 29.522 2.730 , 2.624 1.744 891 159
1983 52.168 37.928 3.440 3.630 4.396 1.564 1.210
1988 57.116 - - - - - -

NO OFICIAL
1933 2.704 1.385 201 23 465 - -
1943 4.299 2.842 206 114 909 17 211
1953 6.156 4.240 283 144 1.465 13 11
1963 16.504 10.583 1.846 190 3.687 24 174
1973 31.163 24.412 1.128 440 4.831 249 103
1983 37.838 29.899 586 459 6.437 305 152
1988 41.753 - - - -

FUENTE: DANE

Cuadro No. 6.23
ESTABLECIMIENTOS EN EDUCACION BASICA SECUNDARIA Y MEDIA

VOCACIONAL POR MODALIDAD DE ENSEÑANZA, SECTOR NO OFICIAL.
TOTAL NACIONAL DECENIOS 1933, 1983 Y 1988

Bachillerato Bachillerato Bachillerato Bachillerato Bachillerato Bachillerato
Años y sector Total Acádemico Pedagógico Industrial Comercial Agropecuario Promoción

Social
NO OFICIAL
1933 311 221 23 3 64 - -
1943 602 384 16 17 121 2 62
1953 658 409 33 17 191 4 4
1963 1.463 838 156 21 403 7 - 38
1973 2.542 1.900 74 33 487 22 26
1983 2.606 1.948 34 24 552 31 17
1988 2.943 - - - - -
FUENTE: DANE
Nota: Las cifras corresponden solamente a los establecimientos que rindieron información.
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CuadroNo.6.24

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE ALUMNOS, DOCENTES Y
ESTABLECIMIENTOS EN EDUCACION BASICA SECUNDARIA Y MEDIA

VOCACIONAL POR SECTOR.
TOTAL NACIONAL DECENIOS 1933, 1983 Y 1988

Alumnos Docentes Establecimientos

Años Total Oficial No Total Oficial No Total Oficial No
Oficial Oficial Oficial

1933 19.545 39.9 60.1 3.134 33.8 66.2 288 23.2 76.8
1943 40.361 37.5 62.5 6.340 35.8 64.2 514 25.3 74.7
1953 65.618 39.8 60.2 9.976 38.5 61.5 585 30.1 69.9
1963 201.980 37.5 62.5 25.397 35.8 64.2 1.182 29.1 70.9
1973 1.009.784 51.9 48.1 61.300 48.4 51.6 3.059 37.9 62.1
1983 1.815.499 58.4 41.6 90.006 58.0 42.0 5.945 52.6 47.4
1988 2.069.194 59.8 40.2 98.869 57.8 42.2 6.082 51.6 48.4

FUENTE: DANE

CuadroNo.6.25

INDICE DE CRECIMIENTO DE ALUMNOS, DOCENTES Y
ESTABLECIMIENTOS EN EDUCACION BASICA SECUNDARIA Y MEDIA

VOCACIONAL POR SECTOR.
TOTAL NACIONAL DECENIOS 1933, 1983 Y 1988

Alumnos Docentes Establecimientos

Años Total Oficial No Total Oficial No Total Oficial No
Oficial Oficial Oficial

1933 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1943 206.5 194.0 214.7 202.2 214.0 196.2 178.4 194.0 173.7
1953 335.7 334.7 336.3 318.3 362.6 295.6 203.1 262.6 185.0
1963 1.033.4 970.4 1.075.2 810.3 857.6 786.2 410.4 513.4 379.1
1973 5.626.9 7.323.0 4.500.7 1.955.9 2.798.8 1.525.1 1.062.1 1.729.8 859.7
1983 9.288.4 13,603.5 6.433.3 2.871.9 4.921.5 1.824.3 1.907.9 4.311.9 1.179.1
1988 10.586.8 15.863.7 7.083.0 3.154.7 5.388.3 2.013.1 2.111.8 4.685.0 1.331.6

FUENTE: DANE
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Cuadro No. 6.26
ALUMNOS EN EDUCACION BASICA SECUNDARIA

Y MEDIA VOCACIONAL POR SECTOR, SEGUN . TOTAL NACIONAL , TASAS DE DESERCION Y APROBACION Y
SECCIONES DEL PAIS 1978, 1981, 1984 Y 1987

1978 1981 1984 1987

Secciones del Total Oficial No Total Oficial No Total Oficial No Total Oficial No
país Oficial Oficial Oficial Oficial

Total nacional
Tasa de deserción 9.6 11.4 7.5 11.8 213.1 10.1 13.0 14.4 11.0 9.2 9.4 9.0
Tasa de aprobación 68.5 61.6 76.8 71.2 67.8 75.7 68.4 65.2 73.1 75.4 73.0 79.7
Antioquia
Tasa de deserción 10.9 12.9 8.1 11.0 12.3 8.8 12.1 13.6 9.0 9.2 9.6 7.9
Tasa de aprobación 65.7 58.8 75.1 72.0 69.2 77.2 70.0 67.8 76.9 76.5 75.5 80.0
Atlántico
Tasa de deserción 2.3 2.2 2.4 6.8 5.5 7.5 8.4 8.5 8.4 5.8 3.8 10.1
Tasa de aprobación 83.4 73.6 89.7 81.0 77.2 83.4 79.6 75.6 82.1 84.9 84.8 85.2
Bogotá,D.E.
Tasa de deserción 8.2 13.5 6.6 12.6 15.9 10.9 11.7 12.8 11.0 8.8 8.6 8.9
Tasa de aprobación 72.7 56.6 77.9 71.4 65.4 74.4 66.0 63.1 68.0 77.2 73.1 80.1
Bolivar
Tasa de deserción 7.2 8.3 6.7 12.4 13.0 12.1 12.7 13.9 11.7 6.4 5.8 7.1
Tasa de aprobación 69.5 57.3 75.4 70.5 66.7 73.2 68.3 62.3 73.5 76.5 73.6 80.0
Boyacá
Tasa de deserción 8.2 9.2 4.9 12.4 11.9 13.9 13.9 14.0 13.7 7.6 7.0 9.2
Tasa de aprobación 59.6 57.0 67.5 67.0 66.7 68.1 63.0 64.1 60.2 73.4 72.7 75.3
Caldas
Tasa de deserción 14.2 15.8 7.4 17.2 18.2 10.9 18.5 19.6 11.4 14.4 15.0 4.8
Tasa de aprobación 62.2 60.1 71.7 67.6 66.3 75.4 63.6 62.1 73.0 71.4 70.6 84.9
Cauca
Tasa de deserción 7.5 6.4 11.0 8.0 9.3 3.0 15.6 15.1 17.7 11.3 10.5 14.8
Tasa de aprobación 72.7 72.4 73.6 69.5 69.0 71.0 63.2 63.2 62.9 69.7 69.6 70.4
Cesar
Tasa de deserción 5.4 6.2 3.7 12.2 13.2 9.8 13.9 10.0 39.6 5.5 4.9 8.5
Tasa de aprobación 75.3 71.2 83.6 72.6 69.7 79.5 74.1 76.3 59.4 86.5 86.2 88.0
Córdoba
Tasa de deserción 3.9 2.6 7.0 8.6 8.9 7.5 11.3 12.3 8.9 7.7 7.9 7.0
Tasa de aprobación 66.5 63.6 73.5 72.3 70.0 80.3 69.3 66.2 77.5 76.5 74.2 83.5
Cundinamarca
Tasa de deserción 9.1 9.7 8.0 11.0 11.3 10.4 11.5 11.9 10.8 8.3 7.6 9.7
Tasa de aprobación 63.4 85.8 71.8 70.3 68.4 73.9 70.8 68.4 75.4 77.0 75.9 79.1



Cuadro No. 6.26
ALUMNOS EN EDUCACION BASICA SECUNDARIA

Y MEDIA VOCACIONAL POR SECTOR, SEGUN . TOTAL NACIONAL , TASAS DE DESERCION Y APROBACION Y
SECCIONES DEL PAIS 1978, 1981, 1984 Y 1987 continuacior

1978 1981 1984 1987

Secciones del Total Oficial No Total Oficial No Total Oficial No Total Oficial No
país Oficial Oficial Oficial Oficial

Chocó
Tasa de deserción 4.6 4.9 0.7 12.7 12.4 13.6 12.4 12.2 13.1 8.7 8.7 8.8
Tasa de aprobación 63.8 63.0 72.7 68.7 67.6 71.4 68.5 67.2 7.0 74.9 73.7 78.4
Huila
Tasa de deserción 30.4 25.9 38.1 15.7 15.2 16.9 17.4 17.9 16.5 10.3 10.3 10.3
Tasa de aprobación 74.9 49.0 46.1 67.1 66.3 69.0 64.0 62.0 67.9 75.1 74.8 75.8
La Guajira
Tasa de deserción 2.9 5.1 - 9.2 10.3 6.7 - - - 8.0 5.2 11.5
Tasa de aprobación 58.1 57.4 59.1 74.0 72.0 79.0 - - - 88.4 90.9 85.2
Magdalena
Tasa de deserción 7.7 10.0 3.3 11.2 13.2 7.9 11.7 13.0 9.2 8.7 10.0 7.2
Tasa de aprobación 68.4 62.0 80.3 73.7 70.1 79.5 71.8 68.4 78.6 81.2 78.1 84.6
Meta
Tasa de deserción 7.0 6.1 9.4 12.9 9.9 15.2 16.4 18.4 13.4 10.0 9.4 10.9
Tasa de aprobación 62.4 58.6 71.9 67.5 69.5 65.9 61.2 57.7 66.1 69.7 66.6 75.1
Nariño
Tasa de deserción 14.3 14.3 - 5.8 6.2 5.2 15.8 17.8 10.7 9.0 9.2 8.4
Tasa de aprobación 66.7 66.7 - 72.9 71.7 74.9 67.8 65.9 72.5 76.5 75.2 79.6
Norte de Santander
Tasa de deserción 10.8 13.1 6.7 12.0 12.2 11.7 12.9 14.1 10.0 9.6 9.5 10.0
Tasa de aprobación 69.8 63.9 80.0 72.8 70.4 77.0 69.8 65.2 80.4 77.1 75.4 81.9
Ouindío
Tasa de deserción 12.9 14.9 6.9 17.7 19.4 11.3 18.0 19.7 11.6 12.4 13.4 7.7
Tasa de aprobación 56.6 51.4 72.4 63.9 61.3 73.5 64.4 61.3 76.9 71.7 69.4 82.6
Risaralda
Tasa de deserción 11.9 13.9 5.6 17.1 18.6 11.0 17.9 19.5 10.2 10.7 11.3 7.5
Tasa de aprobación 62.2 57.8 76.4 64.7 63.0 71.7 63.6 61.0 75.7 73.2 71.7 80.8
Santander
Tasa de deserción 10.7 12.5 7.7 12.2 13.6 9.9 13.2 14.5 10.9 8.4 8.3 8.5
Tasa de aprobación 68.1 63.8 75.9 71.0 67.8 76.5 70.4 67.4 75.8 75.8 73.8 79.1
Sucre
Tasa de deserción 9.0 11.6 6.3 8.2 8.3 8.2 12.8 13.2 11.9 8.0 9.4 4.2
Tasa de aprobación 67.9 60.4 75.4 74.5 71.6 79.4 70.3 67.6 75.6 83.4 79.9 93.2
Tolima
Tasa de deserción 9.5 11.0 5.1 13.8 13.7 14.0 14.5 15.0 12.1 10.1 10.2 9.6
Tasa de aprobación 61.0 57.5 71.2 68.8 67.6 73.5 68.6 66.3 78.3 74.0 72.9 79.3



S' Cuadro No. 6.26
ALUMNOS EN EDUCACION BASICA SECUNDARIA

Y MEDIA VOCACIONAL POR SECTOR, SEGUN . TOTAL NACIONAL , TASAS DE DESERC ON Y APROBACION Y
SECCIONES DEL PAIS 1978, 1981, 1984 Y 1987 continuacion

1978 1981 1984 1987

Secciones del Total Oficial No Total Oficial No Total Oficial No Total Oficial No
país Oficial Oficial Oficial Oficial

Valle del Cauca
Tasa de deserción 9.8 9.4 10.4 12.3 14.3 9.9 13.8 15.1 12.4 9.1 9.2 9.0
Tasa de aprobación 74.5 71.9 77.8 69.5 64.9 75.1 68.0 61.8 74.5 75.1 70.4 80.4
Arauca
Tasa de deserción 23.6 23.6 - 17.0 17.0 - 24.0 23.4 27.8 15.4 15.3 16.3
Tasa de aprobación 52.2 52.2 - 66.6 66.6 - 55.4 54.2 62.6 70.4 69.8 81.0
Caquetá al
Tasa de deserción 17.8 18.0 17.4 29.0 21.4 9.0 25.2 25.2 - 15.7 15.9 12.5
Tasa de aprobación 56.9 55.9 59.2 62.3 61.8 73.7 55.8 55.8 - 67.8 67.1 80.2
Casanare
Tasa de deserción 8.5 8.5 - 15.9 15.9 - 15.3 - 15.3 15.4 15.4 -
Tasa de aprobaci6n 77.1 77.1 - 67.0 67.0 - 36.3 - 36.3 62.3 62.3 -
Antioquia
Tasa de deserción 10.9 12.9 8.1 11.0 12.3 8.8 12.1 13.6 9.0 9.2 9.6 7.9
Tasa de aprobación 65.7 58.8 75.1 72.0 69.2 77.2 70.0 67.8 76.9 76.5 75.5 80.0
Putumayo
Tasa de deserción 11.4 11.4 - 14.5 14.5 - 21.9 27.5 17.1 - - -
Tasa de aprobación 74.2 74.1 80.4 66.6 66.6 - 38.8 40.4 34.0 - - | -
San Andrés
Tasa de deserción 15.9 18.7 2.9 8.2 7.5 10.9 - - - - -
Tasa de aprobación 59.1 55.7 74.9 71.4 72.2 68.3 - - - - - -
Amazonas
Tasa de deserción 25.1 25.1 - 29.6 29.6 - 18.7 18.7 - 15.9 15.9 -
Tasa de aprobación 57.8 57.8 - 52.6 52.6 - 60.6 60.6 - 57.6 57.6 -
Guainfa
Tasa de deserción - - - - - - 36.4 36.4 - 7.7 7.7
Tasa de aprobación - - - - - - 48.1 48.1 - 85.6 85.6
Guaviare
Tasa de deserción 18.2 18.2 - 11.8 11.6 - 28.1 28.1 - 23.5 23.5 -
Tasa de aprobación 68.4 68.4 - 70.2 70.2 - 51.7 51.7 - 61.6 61.6 -
Vaupés

Tasa de deserción - - 12.4 12.4 - 26.0 26.0 - 19.4 19.4 -
Tasa de aprobación 69.5 69.5 - 65.2 65.2 - 62.1 62.1 - 73.0 73.0
Vichada
Tasa de deserción - - I - 27.8 27.8 - - - - 15.0 15.0
Tasa de aprobación - - - 59.5 59.5 - 95.9 - 95.9 78.8 78.8 -

FUENTE: DANE

al En 1984 la intendencia del Caquetá adquirió la categoría de departamento.



CuadroNo.6.26A
ALUMNOS EN EDUCACION BASICA SECUNDARIA Y MEDIA VOCACIONAL POR SEXO,

SEGUN TOTAL NACIONAL, TASA DE DESERCION Y APROBACION Y
SECCIONES DEL PAIS 1978, 1981, 1984 Y 1987

1978 1981 1984 198/

Secciones del país Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujere ¯

Total nacional
Tasa deserción 9.6 10.9 8.5 11.8 13.6 10.2 13.0 15.1 11.2 9.2 10.7 8.0
Tasa de aprobación 68.5 66.5 70.3 71.2 69.1 73.1 68.4 66.4 70.1 75.4 73.1 77.5
Antioquia
Tasa de deserción 10.9 13.0 9.0 11.0 13.4 9.0 12.1 14.7 10.0 9.2 11.3 7.9
Tasa de aprobación 65.7 62.3 68.8 72.0 68.7 74.9 70.7 67.2 73.7 76.5 72.7 79.6
Atlántico
Tasa de deserción 2.3 2.1 2.5 68.0 69.0 66.0 8.4 8.9 8.0 5.8 4.8 8.4
Tasa de aprobación 83.4 82.2 84.4 81.0 79.9 81.9 79.6 78.8 80.4 84.9 85.1 84.6
Bogotá
Tasa de deserción 8.2 9.6 6.9 12.6 15.0 10.3 11.7 14.3 9.5 B.8 10.4 7.3
Tasa de aprobación 72.7 70.7 74.5 71.4 68.9 73.8 66.0 64.4 67.5 77.2 74.4 79.8
Bolivar
Tasa de deserción 7.2 7.8 6.6 12.4 12.6 12.3 12.7 15.1 10.5 6.4 7.8 5.4
Tasa de aprobación 69.5 67.7 71.5 70.5 70.5 70.5 68.3 66.4 70.0 76.5 75.2 77.5
Boyacá
Tasa de deserción 8.2 9.0 7.4 12.4 14.2 10.9 13.9 16.4 11.8 7.6 8.9 6.5
Tasa de aprobación 59.6 58.1 61.0 67.0 64.9 68.9 63.0 61.7 64.2 73.4 69.9 76.5
Caldas
Tasa de deserción 14.2 16.7 12.2 17.2 20.1 14.8 18.5 21.4 16.0 14.4 16.1 12.8
Tasa de aprobación 62.2 59.3 64.7 67.6 65.1 69.6 63.6 61.1 65.6 71.4 68.2 74.6
Cauca
Tasa de deserción 7.5 7.9 7.2 8.0 8.1 7.8 15.6 17.5 14.0 11.3 12.2 10.5

Tasa de aprobación 72.7 70.9 74.3 69.5 68.6 70.3 63.2 63.3 63.1 69.7 69.0 70.3
Cesar
Tasa de desrción 5.4 5.2 5.7 12.2 12.8 11.6 13.9 10,4 25.3 5.5 5.3 5.6
Tasa de aprobación 75.3 74.7 76.0 72.6 71.8 73.5 74.1 77.3 63.7 86.5 85.3 87.8
Córdoba
Tasa de deserción 3.9 2.9 5.0 8.6 9.5 7.7 11.3 12.1 10.7 7.7 9.2 6.5

Tasa de aprobación 66.5 67.4 65.4 72.3 71.9 72.7 69.3 69.7 69.0 76.5 74.3 78.2
Cundinamarca
Tasa de deserción 9.1 10.3 8.2 11.0 13.7 8.8 11.5 14.4 9.3 8.3 10.1 6.8
Tasa de aprobación 63.4 61.1 65.2 70.3 66.7 73.1 70.8 67.1 73.7 77.0 74.3 79.2
Chocó
Tasa de deserción 4.6 8.0 2.3 12.7 12.1 13.2 12.4 12.5 12.3 8.7 8.6 8.8
Tasa de aprobación 63.8 63.6 63.9 68.7 69.7 67.7 68.5 71.1 66.1 74.9 75.1 74.6
Huila
Tasa de deserción 30.4 31.3 39.6 15.7 19.0 13.1 17.4 19.5 15.7 10.3 11.4 9.3
Tasa de aprobación 47.9 47.6 48.2 67.1 64.1 69.5 64.0 62.6 65.1 75.1 74.1 76.1
La Guajlra
Tasa de deserción 2.9 3.3 2.5 9.2 10.1 8.5 -- -- -- 8.0 6.3 10.2
Tasa de aprobación 58.1 55.6 60.4 74.0 74.1 73.9 -- -- -- 88.4 80.8 81.7
MagdalenaTasa de deserción 7.7 B.3 7.1 11.2 12.2 10.3 11.7 13.0 10.6 8.7 9.1 8.2

Tasa de aprobación 68.4 66.6 70.1 73.7 71.7 75.4 71.8 70.0 73.5 81.2 80.8 81.7
MetaTasa de deserción 7.0 8.6 5.5 12.9 14.7 11.5 16.4 18.2 14.8 10.0 10.8 9.2

Tasa de aprobación 62.4 62.1 62.6 67.5 66.1 68.6 61.2 59.6 62.5 69.7 68.1 71.2
Nariño
Tasa de deserción 14.3 7.7 25.0 5.8 6.9 4.9 15.8 17.3 14.2 9.0 10.1 7.9
Tasa de aprobación 66.7 76.9 50.0 72.9 70.9 74.7 67.8 66.1 69.6 76.5 74.9 77.9



81 Cuadro No. 6.26A00

ALUMNOS EN EDUCACION BASICA SECUNDARIA Y MEDIA VOCACIONAL POR SEXO,
SEGUN TOTAL NACIONAL, TASA DE DESERCION Y APROBACION Y

SECCIONES DEL PAIS 1978, 1981, 1984 Y 1987 continuacion
1978 1981 1984 1987

Secciones del país Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombms Mujeres Total Hombres Mujeres

Norte de Santander
Tasa de deserción 10.8 12.3 9.4 12.0 13.6 10.6 12.9 14.8 11.3 9.6 11.1 8.6
Tasa de aprobación 69.8 67.3 58.3 72.8 71.0 74.4 69.8 68.2 71.0 77.1 75.4 78.2
Quindio
Tasa de deserción 12.9 11.3 14.3 17.7 19.2 16.5 18.0 21.4 15.4 12.4 14.3 10.9
Tasa de aprobación 56.6 54.6 -- 63.9 62.0 66.3 64.4 61.8 66.5 71.7 68.6 74.2
Hisaralda
Tasa de deserción 11.9 14.2 9.8 17.1 19.1 15.2 17.9 20.4 15.8 10.7 11.9 9.6
Tasa de aprobación 62.2 59.1 65.0 64.7 62.5 66.7 63.6 62.2 64.7 73.2 70.9 75.3
Santander
Tasa de deserción 10.7 12.6 9.1 12.2 14.2 10.5 13.2 16.1 10.8 8.4 9.7 7.3
Tasa de aprobación 68.1 65.8 70.2 71.0 69.4 72.4 70.4 67.1 73.3 75.8 73.4 77.8
Sucre
Tasa de deserción 9.0 10.2 7.9 8.2 9.3 7.2 12.8 14.5 11.0 8.0 10.6 5.6
Tasa de aprobación 67.9 67.2 68.5 74.5 73.1 75.9 70.3 69.8 70.8 83.4 79.5 87.1
Tollma
Tasa de deserción 9.5 10.5 8.6 13.8 15.7 12.0 14.5 16.7 12.6 10.1 11.3 9.0
Tasa de aprobación 61.0 59.8 62.1 68.8 66.8 70.5 68.6 66.5 70.4 74.0 73.2 74.7
Valle del Cauca
Tasa de deserción 9.8 11.3 8.3 12.3 13.9 10.9 13.8 15.1 12.6 9.1 10.4 8.0
Tasa de aprobación 74.5 72.1 76.9 69.5 67.4 71.4 68.0 65.8 69.8 75.1 72.9 77.0
Arauca
Tasa de deserción 23.6 28.5 20.5 17.0 15.6 18.1 24.0 23.4 24.5 15.4 15.8 15.0
Tasa de aprobación 52.2 53.7 51.2 66.6 72.9 61.3 55.4 56.7 54.4 70.4 71.0 69.9
Caqueté al
Tasa de deserción 17.8 21.9 14.8 20.9 23.1 18.6 25.2 25.5 25.0 15.7 16.3 15.3
Tasa de aprobación 56.9 58.9 55.4 62.3 59.7 64.9 55.8 57.4 54.5 67.8 69.3 66.7
Casanare
Tasa de deserción 8.5 7.8 9.5 15.9 14.9 16.9 15.3 20.8 10.2 15.4 15.9 15.0
Tasa de aprobación 77.1 83.8 65.7 67.0 69.5 64.5 36.3 60.8 13.9 62.3 63.5 61.1
Putumayo
Tasa de deserción 11.4 11.1 11.4 14.5 19.9 10.1 24.9 27.3 23.0
Tasa de aprobación 74.2 72.2 76.0 66.6 61.1 71.1 38.8 31.9 44.4
San Andrés
Tasa de deserción 15.9 19.2 11.6 8.2 9.7 6.7
Tasa de aprobación 59.1 58.2 60.3 71.4 67.6 75.3
Amazonas
Tasa de deserción 25.1 24.1 26.5 29.6 32.2 27.5 18.7 18.1 19.6 15.9 16.1 15.5
Tasa de aprobación 57.8? 59.9 54.6 52.6 50.5 55.5 60.0 61.7 59.2 57.6 59.2 56.0
Guainía

Tasa de deserción - - - - - - 36.4 36.4 36.5 7.7 9.6 4.5Tasa de aprobación - - - - - - 48.1 47.0 49.2 85.6 86.1 84.8
Guaviare
Tasa de deserción 18.2 8.2 29.0 11.6 13.3 10.3 28.1 31.2 25.9 23.5 23.3 23.7
Tasa de aprobación 68.4 73.6 62.7 70.2 69.3 70.9 51.7 53.5 50.3 61.6 63.9 59.7
Vaupès

Tasa de deserción - - - 12.4 16.3 5.7 26.0 21.5 34.5 19.4 19.0 20.2Tasa de aprobación 69.5 72.5 63.1 65.2 63.0 68.9 62.1 69,1 48.8 73.0 74.5 69.6
Vichada
Tasa de deserción - - - 27.8 29.3 26.3 - - - 15.0 17.2 12.4
Tasa de aprobación - 59.5 61.0 57.9 95.9 96.3 95.0 78.8 80.8 76.5

FUEl4TL. UAldb
al En 1984 la Intendencia del Caqueté adquirió categoría de Departamento.
-: No hay información disponible



Cuadro No. 6.27

ALUMNOS EN EDUCACION BASICA Y MEDIA VOCACIONAL POR CURSO,
TASAS DE DESERCION Y APROBACION, SEGUN SECTOR.

TOTAL NACIONAL

1978 , 1981, 1984 y 1987

CURSOS
Sexto Séptimo Octavo Noveno Décimo Décimo primero

Años y sectores Taaa de Tasa de Tasa Tasa de Tasa de Tasa de Tasa de Tasa de Tasa de Tasa de Tasa de Tasa de
deserción Aprobación desercl6n Aprobación deserción Aprobación deserción Aprobación deserción Aprobación desercl6n Aprobación

1978
Total 12.1 60.6 9.4 66.5 9.2 68.5 8.3 74.2 9.7 70.3 5.4 85.0
Oficial 14.1 52.9 11.3 59.2 11.2 61.3 9.9 68.2 11.3 63.9 5.3 82.5
No oficial 9.4 70.9 7.1 75.3 7.0 76.5 6.4 80.9 8.0 77.8 5.5 87.0

1981
Total 15.7 61.4 11.3 70.1 10.8 73 9.1 79.5 11.6 74.1 6.3 87.3

Oficial 17.6 57.3 12.3 67 11.7 70.6 9.7 77.5 12.5 71.9 6.1 86.9
No oficial 12.7 68.3 9.8 74.3 9.8 75.9 8.4 81.6 10.6 76.9 6.5 87.7

1984
Total 17.8 58.6 13.0 66.4 12.0 69.4 9.8 76.2 12.1 71.7 6.4 85.1
Oficial 19.8 54.6 14.2 63.4 13.0 67.1 10.4 74.6 12.9 69.5 6.5 84.6
No oficial 14.1 66.0 11.1 71.1 10.6 72.6 9.1 78.3 11.1 74.7 6.2 85.7

1987
Total 12.6 66.9 9.5 72.7 8.7 75.5 7.5 81.2 8.4 79.2 4.1 91.3
Oficial 13.0 63.6 9.6 70.3 8.7 73.5 7.5 80.1 8.1 78.0 3.7 91.3
No oficial 11.7 73.8 9.3 77.3 8.7 79.0 7.8 83.0 8.9 81 1 4.8 91.3

Fuente: DANE
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Cuadro No. 6.28

ALUMNOS EN EDUCACION BASICA SECUNDARIA Y MEDIA VOCACIONAL, POR CURSO,
TASAS DE DESERCION Y APROBACION, SEGUN SECTOR Y SEXO.

TOTAL NACIONAL
1978 - 1987

CURSOS

Sexto Séptimo Octavo Noveno Décimo Décimo primero

Años y sectores Tasa de Tasa de Tasa Tasa de Tasa de Tasa de Tasa de Tasa de Tasa de Tasa de Tasa de Tasa de
deserción Aprobacl6n deserción Aprobación deserción Aprobación deserción Aprobación deserclón Aprobación deserción Aprobación

Total
Hombres 15.9 50.2 12.9 57.3 12.6 59.9 10.6 67.1 11.6 64.1 5.2 83.4
Mujeres 12.2 55.6 9.9 61.1 9.9 63.0 9.2 69.3 10.9 63.7 5.3 81.5

1978
No oficial
Hombres 11.0 67.6 8.0 73.4 8.0 75.2 7,3 79.3 9.0 76.4 6.4 86.6
Mujeres 8.1 73.7 6.4 76.8 6.2 77.6 5.6 82.2 7.1 79.1 4.6 68.5

Oficial
Hombres 20.1 54.3 14.3 65.3 12.9 69.6 10.5 76.7 13.2 71.8 6.1 87.3
Mujeres 14.9 60.3 10.5 68.8 10.4 71.6 8.9 78.2 11.9 71.9 6.1 86.6

1981
No oficial
Hombres 14.8 66.4 11.6 72.4 10 79.5 12.2 75 7.5 86.6
Mujeres 11 70.6 8.4 75.8 8.5 77.1 7.2 83.2 9.3 78.4 5.8 88.6

Ofcial
Hombres 22.7 51.9 16.2 62.0 15.0 65.4 11.6 73.9 13.8 69.8 6.7 84.3
Mujeres 16.8 57.4 12.3 64.7 11.3 68.7 9.3 75.3 12.2 69.3 6.3 84.9

1984
No oficial
Hombres 16.4 63.2 13.0 69.1 12.4 71.0 11.0 76.4 13.0 73.3 7.2 84.9
Mujeres 12.3 68.2 9.7 72.6 9.2 73.8 7.6 79.7 9.6 75.7 5.4 86.3

Oficial
Hombres 14.7 60.9 10.7 68.8 9.9 71.7 8.2 78.7 8.7 76.8 3.9 90.7
Mujeres 11.3 66.3 8.5 71.7 7.6 75.1 6.4 81.3 7.7 79.0 3.6 91.7

1987
No oficial
Hombres 13.9 70.8 11.1 74.5 10.4 76.4 9.4 80.8 10.4 79.1 5.5 90.0
Mujeres 9.9 76.4 7.8 79.5 7.3 81.1 6.6 84.8 7.7 82.7 4.2 92.4

FUENTE: DANE



Cuadro No. 6.29

ALUMNOS MATRICULADOS EN EDUCACION SUPERIOR POR SECTOR,
SEGUN SECCIONES DEL PAIS

QUINQUENIOS 1970 - 1990

1970 75 1980 198b 1330

Secciones del país Total Oficial No oficial Total Oficial No oficial Total Oficial No oficial Total Oficial No o cial Total Oficial No oficial

Total nacional 92.067 49.317 42.750 195.421 95.312 100.109 3.3.056 128.196 174.860 382.065 152.180 229.885 487.188 195.379 291.809

Antioquia 16.625 10.137 6.488 34.155 17.327 16.828 46.919 27.247 19.672 37.583 15.857 21.726 67.933 32.409 35.524

Atlántico 3.784 1.564 2.220 16.596 5.966 10.630 31.211 10.721 20.490 36.183 8.356 27.827 41.248 12.097 29.151
Bogotá 45.753 15.354 30.399 80.613 25.545 55.068 125.552 26.301 99.251 167.981 38.223 129.758 199.421 42.233 157.188

Bolívar 2.284 2.284 - 4.700 4.259 441 8.661 5.485 3.176 8.864 5.704 3.160 11.209 6.541 4.668
Boyacá 1.852 1.852 - 4.694 4.641 53 6.419 6.283 136 8.131 7.563 568 10.847 9.856 991

Caldas 2.926 2.596 330 6.712 5.311 1.401 6.777 3.835 2.942 10.186 6.087 4.099 11.557 5.876 5.681
Caquetá 20 - 20 - - - 895 895 - 716 716 - 956 956
Cauca 1.802 1.802 - 2.704 2.704 - 2.536 2.536 - 3.914 3.301 613 5.384 4.700 684
Cesar - - - - - - 560 560 - - - - 1.347 1.347
Córdoba 601 601 - 1.970 1.923 47 2.762 2.641 121 395 395 - 4.556 2.901 1.655
Cundinamarca - - - 316 316 - 1.231 1.231 - 4.049 3.901 . 18 3.617 3.204 403

Chocó - - - 365 365 - 1.433 1.433 - 1958 1958 - 1.386 1.386
La Guajira - - - - - - 211 211 - 914 914 - 1.203 1.203

Huila - - - 663 663 - 1,996 1.936 60 3.388 3.388 - 3.091 3.091
Magdalena 235 235 - 1.394 1.394 - 1,668 1.668 - 2.371 2.119 252 3.060 2.554 506
Meta - - - 257 257 - 852 852 - 1.144 1.144 - 1.921 1.388 533
Nariño 1.388 1.227 161 3.568 2.874 694 4.599 3.713 886 6.724 4.360 2.364 7.583 4.423 3.160

Norte de Santander 1.581 1.581 - 4.121 3.408 713 6.481 I 5.309 I 1.172 i 7.979 i 7.410 i 569 12.914 11.543 1.371Ouindio 1.095 1.095 - 3.026 3.026 - 5.170 4.216 954 7.881 . 6.636 , 1.245 10.403 9.312 1.091
Risaralda 1.458 1.367 91 2.855 1.878 977 5.729 3.232 2.497 5.981 3.416 2.565 6.278 3.188 3.090
Santander 2.433 2.272 161 7.143 4.365 2.778 13.492 4.998 8.494 15.218 7.360 7.858 22.096 9.627 12.469
Sucre - - - - - - 274 274 - 564 564 - 1.420 936 484
Tolima 1.045 1.045 - 2.497 2.497 - 3.487 3.455 32 7.604 5.707 1.897 8.946 6.848 2.098
Valle del Cauca 7.185 4.305 2.880 17.072 6.593 10.479 24.141 9.164 14.977 42.337 17.101 25.236 48.812 17.760 31.052

San Andrés - - - - - - - - - - - - 260 260

FUENTE: DANE: boletín mensual de estadística Nos. 284, 292, 313, 352
ICFES: Estadísticas de Educaci6n Superior, tabulados definitivos

- : No hay información disponible
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Cuadro No. 6.30

PARTICIPACION PORCENTUAL DE ALUMNOS MATRICULADOS
EN EDUCACION SUPERIOR POR SECTOR, SEGUN SECCIONES DEL PAIS

QUINGUENIOS 1970 - 1990

19tU 19]b 1980 1985 1990 A

Secciones del país ¾tal Oficial No oficial Total Oficial No oficial Total Oficial No oficial Total Oficial No oficlaf Total Oficial No oficial

Total nacional 92.067 53.6 46.4 195.421 48.8 51.2 303.056 42.3 57.7 382.065 39.8 60.2 487.448 40.1 59.9

Antioquia 16.625 61.0 39.0 34.155 50.7 49.3 46.919 58.1 41.9 37.583 42.2 57.8 67.933 47.7 52.3
Atlántico 3.784 41.3 58.7 16.596 36.0 64.0 31.211 34.4 65.6 36.183 23.1 76.9 41.248 29.3 70.7
Bogotá 45.753 33.6 66.4 80.613 31.7 68.3 125.552 20.9 79.1 167.981 22.8 77.2 199.421 21.2 78.8

Boßvar 2.284 100.0 - 4.700 90.6 9.4 8.661 63.3 36.7 8.864 64.4 35.6 11.209 58.4 41.6
Boyacá 1.852 100.0 - 4.694 98.9 1.1 6.419 97.9 2.1 8.131 93.0 7.0 10.847 90.9 9.1
Caldas 2.926 88.7 11.3 6.712 79.1 20.9 6.777 56.6 43.4 10.186 59.8 40.2 11.657 50.8 49.2
Caqueté - - - - - - 895 100.0 - 716 100.0 - 956 100.0
Cauca 1.822 98.9 1.1 2.704 100.0 - 2.536 100.0 - 3.914 84.3 15.7 5.384 87.3 12.7
Cesar - - - - - - 560 100.0 - - - - 1.347 100.0
Córdoba 601 100.0 - 1.970 97.6 2.4 2.762 95.6 4.4 395 100.0 - 4.556 63.7 36.3
Cundinamarca - - - 316 100.0 - 1.231 100.0 - 4.049 96.3 3.7 3.617 88.6 11.4
Chocó - - - 365 100.0 - 1.433 100.0 - 1958 100.0 - 1.386 100.0
La Guajira - - - - - - 211 100.0 - 914 100.0 - 1.203 100.0
Huila - - - 663 100.0 - 1.996 97.0 3.0 3.388 100.0 - 3.091 100.0

Magdalena 235 100.0 - 1.394 100.0 - 1.668 100.0 - 2.371 89.4 10.6 3.060 83.5 16.5
Meta - - - 257 100.0 - 852 100.0 - 1.144 100.0 - 1.921 72.3 27.7
Nariño 1.388 88.4 11.6 3.568 80.6 19.4 4.599 80.7 19.3 6.724 64.8 35.2 7.583 58.3 41.7
Norte de Santander 1.581 100.0 - 4.121 82.7 17.3 6.481 81.9 18.1 7.979 92.9 7.1 12.914 89.4 10.6

Quindfo 1.095 100.0 - 3.026 100.0 - 5.170 81.5 18.5 7.881 84.2 15.8 10.403 89.5 10.5
Risaralda 1.458 93.8 6.2 2.855 65.8 34.2 5.729 56.4 43.6 5.981 57.1 42.9 6.278 50.8 49.2
Santander 2.433 93.4 6.6 7.143 61.1 38.9 13.492 37.0 63.0 15.218 48.4 51.6 22.096 43.6 56.4

Sucre - - - - - - 274 100.0 - 564 100.0 - 1.420 65.9 34.1
Tolima 1.045 100.0 - 2.497 100.0 - 3.487 99.1 0.0 7.604 75.0 25.0 8.946 76.5 23.5Valle del Cauca 7.185 59.9 40.1 17.072 38.6 61.4 24.141 38.0 62.0 42.337 40.4 59.6 48.812 36.4 63.6

San Andrés - - - - - - - - - 260 100.0 -- -

FUENTE: DANE: boletín mensual de estadística Nos. 284, 292, 313, 352
iCFES: Estadísticas de Educación Superior, tabulados definitivos

- : No hay información disponible



Cuadro No. 6.31

PERSONAL DOCENTE EN EDUCACION SUPERIOR
POR SECTOR, SEGUN SECCIONES DEL PAIS

QUINOUENIOS 1970 - 1985

1970 1975 1980 1986

Secciones del país Total Oficial No oficial Total Oficial No oficial Total Oficial No oficial Total Oficial No oficial

Total nacional 12.503 6.819 5.684 21.461 11.120 10.341 30.778 13.769 17.009 43.200 17.171 26.029
Antioquia 2.084 1.246 838 3.788 2.311 1,477 4.949 2.766 2.183 6.073 2.996 3.077
Atlántico 669 156 513 1.250 415 835 2.166 667 1.499 3.077 683 2.394
Bogotá 6.063 2.305 3.758 9.379 2.961 6.418 13.600 3.509 10.091 19.018 4.151 14.86
Bolívar 430 430 - 716 650 66 1.125 838 287 1.390 1.030 360
Boyacá 200 200 - 479 467 12 604 592 12 908 801 107
Caldas 502 395 107 893 646 247 623 348 275 1.117 687 430
Caquetá - - - 35 35 - 70 70 - 118 118
Cauca 234 227 7 352 352 - 432 432 - 608 457 151
Cesar - - - - - 60 60 - 113 113
Córdoba 58 58- - 172 152 20 227 215 12 344 247 97
Cundinamarca - - 86 86 - 230 230 - 327 290 37
Chocó - - - 42 42 - 113 113 - 229 229

La Guajira - - - - - - 21 21 - 107 107
Huila - - - 91 91 - 214 209 5 321 321

Magdalena 43 43 - 174 174 - 192 192 - 273 240 33
Meta - - - 31 31 - 111 111 - 162 162
Nariño 129 102 27 348 301 47 376 305 71 660 380 280
Norte de Santander 88 88 - 352 291 61 556 462 94 586 466 120
Quindío 94 94 - 251 251 - 304 246 58 618 490 128

Risaralda 219 187 32 362 292 70 601 341 260 746 436 310
Santander 427 390 37 799 542 257 1.242 534 708 1.646 682 964

Sucre - - - - - - 44 44 - 82 82
Tolima 200 200 - 257 257 - 315 307 8 739 522 217
Valle del Cauca 1.063 698 365 1.604 773 831 2.603 1.157 1.446 3.938 1.481 2.457

San Andrés - - - - - - - - - 27 27

FUENTE: DANE: boletín mensual de estadística Nos. 284, 292, 313, 352
ICFES: Estadísticas de Educación Superior, tabulados definitivos

- : No hay información disponible.
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Cuadro No. 6.32

PARTICIPACION PORCENTUAL DEL PERSONAL DOCENTE
EN EDUCACION SUPERIOR POR SECTOR, SEGUN SECCIONES DEL PAIS

QUINGUENIOS 1970 - 1985

/ 1970 1975 1980 1985

Secciones del país Total Oficial No oficial Total Oficial No oficial Total Oficial No oficial Total Oficial No oficial

Total nacional 12.503 54.5 45.5 21.461 51.8 48.2 30.778 44.7 55.3 43.227 60.2

Antioquia 2.084 59.8 40.2 3.788 61.0 39.0 4.949 55.9 44.1 6.073 49.3 50.7
Atlántico 669 23.3 76.7 1.250 33.2 66.8 2,166 30.8 69.2 3.077 22.2 77.8
Bogotá 6.063 38.0 62.0 9.379 31.6 68.4 13.600 25.8 74.2 19.018 21.8 78.2
Bolívar 430 100.0 - 716 90.9 9.2 1.125 74.5 25.5 1.390 74.1 25.9
Boyacá 200 100.0 - 479 97.9 2.5 604 98.0 2.0 908 88.2 11.8
Caldas 502 78.7 21.3 893 72.3 27.7 623 55.9 44.1 1.117 61.5 38 5
Caquetá - - - 35 100 - 70 100.0 - 118 100.0
Cauca 234 97.0 3.0 352 100.0 - 432 100.0 - 608 75.2 24.8
César - - - - - - 60 100.0 - 113 100.0
Córdoba 58 100.0 - 172 88.4 11.6 227 94.7 5.3 344 71.8 28.2
Cundinamarca - - - 86 100.0 - 230 100.0 - 327 88.7 11.3
Chocó - - - 42 100.0 - 113 100.0 - 229 100.0
La Guajira - - - - - - 21 100.0 - 107 100.0
Huila - - - 91' 100.0 - 214 97.7 2.3 321 100.0
Magdalena 43 100.0 - 174 100.0 - 192 100.0 - 273 87.9 12.1
Meta - - - 31 100.0 - 111 100.0 - 162 100.0
Nariño 129 79.1 20.9 348 86.5 13.5 376 81.1 18.9 660 57.6 42.4
Norte de Santander 88 100.0 - 352 82.7 17.3 556 83.1 16.9 586 79.5 20.5
Quindío 94 100.0 - 251 100.0 - 304 80.9 19.1 618 79.3 20.7
Risaralda 219 85.4 14.6 362 80.7 19.3 601 56.7 43.3 746 58.4 41.6
Santander 427 91.3 8.7 . 799 67.8 32.2 1.242 43.0 57.0 1646 41.4 58.6
Sucre - - - - - - 44 100.0 - 82 10.0
Tolima 200 100.0 - 257 100.0 - 315 97.5 2.5 39 70.6 29.4
Valle del Cauca 1.063 65.7 34.3 1.604 48.2 51.8 2.603 44.4 55.6 3.938 37.6 62.4

San Andrés - - - - - - - 27 10.0

FUENTE: DANE: boletín mensual de estadística Nos. 284, 292, 313, 352
ICFES: Estadísticas de Educación Superior, 1985.

Nota: En el momento de esta publicación el ICFES no había producido las cifras sobre docentes 1990.
-: No hay información disponible.



Cuadro No. 6.33

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EDUCACION SUPERIOR
POR SECTOR, SEGUN SECCIONES DEL PAIS

QUINGUENIOS 1970 -1990

1970 1975 1980 1986 i ssu

Secciones del país Total Oficial No oficial Tota Oficial No oficial Total Oficial No oficial Total Oficial No oficial Total Oficial N

Total nacional 143 38 105 146 45 101 202 57 145 217 67 150 242 74 168

Antioquia 24 5 19 21 4 17 23 6 17 25 7 18 32 9 23
Atlántico 9 1 8 10 1 9 11 2 9 9 1 8 10 1 9Bogotá 47 9 38 52 10 42 86 13 73 83 12 71 85 11 74

Bonvar 4 1 3 4 3 1 6 3 3 8 3 5 9 3 6
Boyacá 2 1 1 3 2 1 2 1 1 5 4 1 6 4 2
Caldas 6 2 4 6 2 4 5 2 3 5 2 3 6 3 3Caquetá 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1

Cauca 3 2 1 1 1 - 2 2 - 4 2 2 4 2 2
Cesar - - - - - - 1 1 - 1 1 - 1 1
Córdoba 1 1 - 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1
Cundinamarca 2 2 - 3 3 - 3 3 - 4 3 1 5 4 1Chocó 1 - 1 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1

La Guajira - - - - -- - 1 1 - 2 2 - 2 2
Huila 1 1 - 1 1 - 2 1 1 1 1 - 1 1
Magdalena 2 1 1 1 1 - 1 1 - 3 2 1 3 2 1Meta - - - 1 1 - 2 2 - 1 1 - 2 1 1

Nariño 2 1 1 2 1 1 2 1 1 3 - 1 2 5 1 4
Norte de Santander 3 2 1 4 3 1 4 3 1 6 4 2 6 4 2
Quindío 1 1 - 1 1 - 2 1 1 3 1 2 4 2 2
Risaralda 4 1 3 2 1 1 4 1 3 6 1 5 6 1 5
Santander 9 2 7 10 2 8 10 2 8 9 2 7 13 3 10
Sucre - - - - - - 1 1 - 1 1 - 2 1 1
Tolima 2 1 1 1 1 - 2 1 1 4 2 2 4 2 2
Valle del Cauca 19 3 16 19 4 15 27 5 22 29 10 19 31 12 19

San Andrés - - - 1 1 - 1 1 - 1 1

FUENTE: DANE: boletín mensual de estadística Nos. 284, 292, 313, 352
ICFES: Estadísticas de Educación Superior, tabulados 1990

- : No hay información disponible.



EDUCACION

Cuadro No. 6.34
PARTICIPACION PORCENTUAL DE ALUMNOS, DOCENTES Y

ESTABLECIMIENTOS EN EDUCACION SUPERIOR POR SECTOR
QUINOUENIOS 1970 - 1990

ALUMNOS DOCENTES ESTABLECIMIENTOS A

Años Total Oficial No oficlaf Total Oficial No oficial Total Oficial No oficial
-- i i

1970 92.067 53.6 46.4 12.503 54.5 45.5 143 26.6 73.4

1975 195.421 48.8 51.2 21.461 51.8 48.2 146 30.8 69.2

1980 303.056 42.3 57.7 30.778 44.7 55.3 202 28.2 71.8

1985 382.065 39.8 60.2 43.227 39.8 60.2 217 30.9 69.1

1990 | 487.448 40.1 59.9 al a/ a/ 242 30.6 69.4

FUENTE: DANE: Boletín Mensual de Estadística Nos. 284, 292, 313, 352
ICFES: Estadísticas de la Educación Superior 1985.
ICFES: Tabulados 1990
al: en el momento de la publicación, el ICFES no había producido las cifras de personal docente 1990

Cuadro No. 6.35
INDICES DE CRECIMIENTO DE ALUMNOS. DOCENTES Y

ESTABLECIMIENTOS EN EDUCACION SUPERIOR POR SECTOR
1970 - 1990

ALUMNOS DOCENTES al ESTABLECIMIENTOS

Años Oficial No oficial Total Oficial No oficial Totbl Oficial No oficial

1970 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1975 212 193 234 172 163 182 102 118 97

1980 329 260 409 246 202 299 141 150 138

1985 415 309 538 346 252 458 152 176 143

1990 529 397 683 a/ a/ a/ 169 195 160

FUENTE: DANE: boletín mensual de estadística Nos. 284, 292, 313, 352
ICFES: Estadísticas de la Educación Superior 1985.
ICFES: Tabulados 1990
a/: en el momento de la publicación, el ICFES no había producido las cifras de personal docente 1990

Cuadro No. 6.36
NUMERO DE BIBLIOTECAS EN EDUCACION SUPERIOR

SEGUN TIPO DE INSTITUCIONES
1970 - 1978

I
Tipo de institución 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 l 1977

Total Nacional 122 141 141 170 181 186 180 211 232

Universidades 79 86 83 100 100 105 109 118 145

Otras instituciones 43 55 58 70 81 81 71 93 87 )

FUENTE: DANE: boletín mensual de estadística Nos. 284, 292, 313, 316, 345, 352, 366
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EDUCACION

GRAFICO No. 6.1
DISTRIBUCION DE ALUMNOS MATRICULADOS POR GRADOS

EDUCACION BASICA PRIMARIA (%)

1943 -1988 (QUINQUENIOS)
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FUENTE: Cuadro 6.10 AÑO

GRAFICO No. 6.2
RELACION ALUMNO POR PROFESOR SEGUN SECTOR Y ZONA

EDUCACION BASICA PRIMARIA

1935 , 1943, 1983 (DECENIOS) Y 1988
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FUENTE: Cuadros 6.8 y 6.10
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EDUCACION

GRAFICO No. 6.3

RELACION PROFESOR POR ESTABLECIMIENTO SEGUN
SECTOR Y ZONA EDUCACION BASICA PRIMARIA

1935, 1943, 1983 (DECENIOS) Y1988
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GRAFICO 6.5
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El problema de la vivienda tiene una existencia que antecede a la cultura. Los estudios etológicos
modernos nos han ilustrado sobre la manera como los mamíferos superiores, especialmente los
macacos, afrontaban la resolución de esta problemática. El paso del nido púngido (gorila,

y orangután) al habitáculo y casa humana primitiva es una de las claves fundamentales para entender los
procesos de hominización sin disociar la evolución biológica de la evolución cultural.

Nuestro interés por llamar la atención sobre los antecedentes naturales del problema de la vivienda y su
persistencia en el tiempo, apunta a resaltar su carácter histórico, cultural, regional, espacial y político, el
cual en sentido estricto va cambiando con el paso del tiempo y el grado de desarrollo y civilizaci6n
alcanzados, hasta el punto que la búsqueda de una solución definitiva a esta cuestión, esconde la
naturaleza cambiante de las necesidades del hombre.

La vivienda hace parte de la naturaleza humana y se integra complejamente a la estructura social y cultural
del hombre a través det hábitat.

Los hombres habitan y aprenden a habitar en sus viviendas, las cuales a diferencia de los espacios de las
bestias, los ganados y los animales domésticos, son lugares simbólicos donde se realiza el arte de vivir.
Al hombre se le pregunta, dónde vive, cuando queremos saber el lugar en el que habita. Ese lugar cuando
es inhabitable nos pone frente a la presencia de una grave patología cultural: El despojo social del derecho
a habitar; la privación de la posibilidad de satisfacción de necesidades; de una necesidad natural que se
satisface social y culturalmente a través de las producciones históricas de la cultura.

373



VIVIENDA

La vivienda además de una dimensión individual, posee una dimensión social y colectiva. La vida del
hombre se desarrolla en un territorio marcado por una historia colectiva en la cual se ha producido una
identidad y una cultura. La vida humana se desarrolla en un espacio y en un tiempo definidos, en una
cadena de hogares y en un conjunto de hábitat comunales. El hombre no sólo habita la casa, sino su
entorno y la ciudad, de donde resulta que estas formas espaciales son el ámbito de ampliación de la casa.
La vivienda como expresión del vivir no se puede considerarcon independenciade los ámbitos individuales
y colectivos, del espacio privado, comunal, público y social. La vivienda además de permitirle al hombre
ser un morador, un habitante de un espacio "privado"separado nítidamente del "público", permite el habitar
como característica fundamental de lo humano. El hombre habita en su casa, en un ámbito de cobijo y en
una relación existencial con su morada pero también habita diariamente en lo comunal y en la ciudad. El
hombre requiere de un espacio vivencial, mediante el cual queda enraizado en el espacio y al que están
referidas todas sus circunstancias espaciales (Bollnow 1969).

El hábitat humano se diferencia nítidamente del hábitat animal. En el primero además de la ocupación de
un territorio se da un proceso complejo de simbolización con el cual se conquista el territorio de muchas
maneras. El espacio habitado es embestido por la cultura y el pensamiento, por el lenguaje y la experiencia.
El hábitat humano se produce en el mismo movimiento en que se produce el sujeto; deviene en el límite
de lo natural, de lo biológicamente real y el deseo del otro socialmente presente. El hábitat y el hombre
se involucran paralelamente en lo simbólico; esto es, en la cultura, el tiempo y el lenguaje.

Desde esta perspectiva se puede afirmar que el déficit y las necesidades de vivienda son dinámicas y
cambian con el tiempo de acuerdo con el desarrollo del devenir histórico. Estos cambios se hacen
paulatinamente en la medida que la sociedad va elaborando su componente simbólico, base de la
construcción de los nuevos vínculos societarios.

La vida social del hombre y su entorno, es un proceso complejo que conduce en ritmos diversos a
modificaciones en las necesidades de la población. Estas en su dinámica, van creando y dando lugar a
la aparición de nuevas necesidades, de nuevos problemas. Los problemas del hombre, así como la
satisfacción de sus necesidades no son siempre los mismos, ellos cambian de acuerdo a la manera como
se reconstruye en cada época el orden simbólico. Esta es ciertamente una razón de peso para entender
por qué no hay ninguna sociedad que haya podido solucionar completamente los asuntos del hábitat.

Vivienda, construcción y desarrollo regional y urbano, son referencias obligadas para el diseño de políticas
habitacionales, las cuales deben tener como marco de referencia la interpretación compleja que se da
entre lo económico, político, jurídico, social y ambiental: el hábitat digno es una de las necesidades
naturales más importantes que debe satisfacer el ser humano, hasta el punto que el derecho a la vivienda
y a un espacio ambiental sano son considerados como derechos humanos elementales. La vivienda es
en esta perspectiva una importante intervención del individuo y la sociedad en la ocupación y
transformación del medio ambiente.

Desde el punto de vista económico la vivienda es un bien cuya naturaleza no es homogénea y puede ser
objeto de múltiples enfoques y políticas. Las políticas de vivienda, si se encuentran coherentemente
formuladas, deben estar enmarcadas en un contexto macroeconómico: la vivienda está ligada de suyo al
volumen de empleo, la distribución del ingreso, el mercado de ahorro y de capitales, la productividad del
trabajo, el monto y nivel del salario real, el desarrollo urbano, la urbanización, el ritmo de crecimiento del
producto, la legislación imperante, la dinámica de la población y su distribución espacial. Si se define una
política de vivienda, como es corriente, en el marco estrecho de las políticas para solucionar el problema
de techo a los más pobres, tampoco es posible formularla adecuadamente si ésta no se realiza en uri
contexto macroeconómico. Una de las principales causas del problema habitacional tiene que ver con el
escaso hivel de ingreso y con su mala distribución.

El problema de la vivienda tiene múltiples aspectos, hasta el punto que éste no es un problema sino varios.
En el contexto específico de la economía urbana, son corrientes los enfoques donde se recalca la cuestión
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del diseño urbano de la ciudad, su tamaño y características físicas, los sistemas de recolección de basuras,
la dotación de servicios públicos, el sistema de transporte y, en general, la utilización y racionalización de
los recursos de la ciudad y su distribución. La problemática de la vivienda no se refiere solamente a la
satisfacción de las necesidades básicas o naturales, sino también a las necesidades sociales, las cuales,
cuando se logra un grado alto de urbanización van adquiriendo mayor importancia. En estadios superiores
dedesarrollo, la satisfacción comunitariade las necesidadesdel hábitat, involucran aspectos supremamente
complejos y el problema de la vivienda más que un problema físico-cuantitativo se torna en un problema
antropológico social, donde los asuntos de la comunicación y convivencia civilizada de la comunidad son
nucleares. El déficit de vivienda no se puede definir solamente como una relación cuantitativa entre
hogares y viviendas sino en relación a unas condiciones mínimas de localización, espacios, servicios
públicos, calidad de los materiales, infraestructura de servicios, contorno urbano, etc.

Desde esta perspectiva, la satisfacción de las necesidades de vivienda no se agota en su interpretación
económica, sino que expresa el hecho de que los hombres no sólo poseen necesidades naturales sino
sociales y culturales, las cuales para ser satisfechas requieren de la creación de instituciones colectivas
relativas a ellas.

Por su parte, las necesidades económicas de la vivienda, están íntimamente ligadas al proceso de
producción, materializándose en el mercado bajo la forma de oferta y demanda efectiva cuando hay
correspondenciaentre la producción y el intercambio, y en demanday oferta potencial cuando una porción
de las necesidades materiales de vivienda no halla expresión en la demanda efectiva, o simplemente,
cuando el exceso de oferta lleva a una crisis del mercado.

La multiplicidad de asuntos a los que alude el así llamado problema habitacional y la gran cantidad de
disciplinas que se ocupan de él, hacen que por momentos no se alcance una formulación adecuada del
mismo y que no se tenga una correcta identificación de su naturaleza; esta situación, impide en la práctica,
el diseño de políticas adecuadas y la orientación de los recursos hacia los sectores más débiles de la
población. Ha sido muy corriente en nuestro medio, el diseño de un sinnúmero de instrumentos y la
proliferación de gran cantidad de estudios con diagnósticos sobre el problema, pero son muy pocos los
trabajos que han tratado de esclarecer la pregunta fundamental para la implementación de cualquier
política, o sea, la de definir qué entendemos por vivienda, para a partir de allí, establecer un acuerdo
mínimo sobre lo gue nos proponemos solucionar.

En las últimas décadas, a pesar de los esfuerzos de los gobiernos de América Latina, la población urbana
creció mucho más rápidamente que el número de viviendas construidas con calidad razonable y con los
servicios públicos adecuados, hasta el punto que para buena parte de los habitantes de nuestras urbes,
su experiencia citadina es la de una vida llena de marginalidad y pobreza. La raíz de esta situación no es
otra que la incapacidad de nuestras economías para diseñar modelos económicos capaces de dar empleo
con salarios adecuados, con lo cual se ha puesto nuevamente de presente, cómo la causa fundamental
del problema de la vivienda en nuestros países, no es un problema de vivienda sino de bajos ingresos y
su mala distribución. El problema es de pobreza y ésta se ataca con políticas agregadas que aumenten
el empleo y mejoren el ingreso.

Los procesos urbanos requieren en América Latina de una atinada intervención estatal. El crecimiento
físico de nuestras ciudades ha sido determinado en gran medida por los lugares donde se desarrollan las
urbanizaciones espontáneas. Si se continúa aceptando sin más estas graves tendencias, continuaremos
gastando fuertes sumas de los presupuestos estatales en infraestructura y servicios.

La naturaleza del problema de la vivienda popular, por los fenómenos descritos, es más de naturaleza
cualitativa que cuantitativa: el problema no es solamente la falta de casas sino que muchas de las
existentes se han localizado en lugares de mala calidad y con servicios inadecuados. La mayoría de las
personas que padecen la pobreza crítica tienen algún tipo de vivienda, pero es una vivienda de muy baja
calidad. Esto nos lleva a pensar que una política de vivienda popular debe abordar los usos del suelo y
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la tenencia de la tierra, el suministro de los servicios públicos indispensables, el costo de materiales, los
sistemas de financiación adecuados, y en general töda la magnitud de problemas que conciernen al
hábitat socialmente aceptable.

La política de vivienda debe atender tanto el déficit cualitativo como el cuantitativo, debe proveer un
número de nuevas viviendas acorde con la formación de nuevos hogares y debe atacar en porcentajes
crecientes el déficit cualitativo a través de la fijación de un estándar que debe tener toda habitación a la
que podamos denominar como vivienda. El "déficit" obtenido a través del estándar o norma mínima
aceptable por la sociedad en un momento determinado, conlleva la adopción de un criterio valorativo con
un cierto componente "subjetivo" el cual se debe hacer combinando la información estadística existente
con el criterio de expertos y comunidades acerca de los atributos de la vivienda mínima aceptable.

QUE ES LA VIVIENDA ?

La vivienda por todo lo señalado debe tener en cuenta condiciones culturales y de desarrollo histórico de
las sociedades concretas. En países como los de América Latina, no se deben omitir los requisitos básicos
de la vivienda, esto es, los de proporcionar protección contra los peligros naturales y sociales del medio
ambiente y la función de la habitación en la producción y reproducción de las condiciones sociales del
proceso productivo. La vivienda es en esta perspectiva un lugar de habitación, un medio de subsistencia
necesario para la reproducción del conjunto de las condiciones de la producción en cuanto ella es un bien
indispensable para que la fuerza de trabajo pueda realizar sus actividades económicas.

La vivienda no se debe definir al margen del desarrollo histórico. Es un bien heterogéneo que desde el
punto de vista de la producción debe dar cuenta de las condiciones de la demanda y la oferta; igualmente,
como bien inmueble que es, requiere análisis sobre el uso del suelo urbano. Cuando se piensa en la
vivienda popular no se deben olvidar los fuertes vínculos que hay entre la vivienda y la salud. Es necesario
tener una adecuada comprensión de este problema, el cual, dada su complejidad, no puede ser abordado
sino desde visiones sistémicas y multisectoriales.

En los últimos años se havenido trabajando la vivienda desde la perspectiva de las necesidades, poniendo
el acento en la noción de déficit cualitativo sin dejar de lado los análisis de déficit cuantitativo u. Más
recientemente, en un trabajo dirigido por el autor de este texto, el Centro Nacional de Estudios de la
construcción -Cenac- ha venido trabajando en la profundización de una metodología sobre necesidades
habitacionales tomando como guía distintas corrientes del pensamiento, que tratan de hacerse compatibles:
de una parte, en un plano general, la teoría sobre las necesidades humanas expuesta por un equipo
coordinado por Manfred Max-Neef; en segundo lugar a la concepción de pobreza y metodologías para
mediria expuestas por el Proyecto Regional para la Superación de la Pobreza del PNUD (Pobreza,
violencia y desigualdad, y América Latina: El reto de la pobreza); y por último a la conceptualización de
la vivienda que la define como una canasta de atributos, la cual puede ser representada a través de un
vector donde cada uno de sus elementos está constituido por la cantidad de un atributo específico que
forma parte de la canasta (Landerreche, 1986; Giraldo, 1990 ) v.

1/ Con este enfoque hay varios estudios realizados en Colombia: 1. Cenac: Método para el estudio de calidad de la vivienda urbana y rural y estimación
del deficit cualitativo, Bogotá, 1977. 2. Humberto Molina "Colombia: Vivienda y subdesarrollo urbano"., CPU- Finispro, Bogotá, julio de 1979. 3. Oscar
Landerretche "Demandas futuras por vivienda popular", Estractos teóricos en Revista CAMACOL No. 28, Bogotá, septiembre de 1986, pp.68-76, 4.
Alvaro Pachón y Asociados Ltda.:"Contabilización y análisisde la información del censo de vivienda de 1985", mimeógrafo, Bogotá, febrero dd1990;
5. SamuelJaramillo:"Las necesidadeshabitacionalesde la población bogotana", Revista CAMACOLNo.43, julio de 1990;6. Fabio Giraldo (saza:varios
textos, especialmente "Vivienda y calidad de vida", Revista CAMACOL No. 43, Julio de 1990; 7. DNP: La revolución pacífica. Plan de desarrollo
económico y social, pp. 223 y ss., fogotá, octubre de 1991.

2/ En esta nueva metodologíahan trabajadoactivamente, Oscar FresnedayJorge Torres. .. con quienes se han elaboradoalgunas de las apreciaciones
que se exponen a continuación (Cenac 1992)
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Según Max-Neef existen dos formas de clasificar las necesidades humanas: una según categorías
axiológicas, lo que lleva a diferenciar las necesidades de subsistencia, protección, afecto, entendimiento,
participación, ocio, creación, identidad y libertad; otra según las categorías existenciales de ser, tener,
hacer y estar (Max-Neef M et alt., 1986). Los modos en que se satisfacen son los satisfactores y pueden
estar constituidos por bienes, servicios, instituciones, valores, formas de organización, actividades, etc.
En tanto que las necesidades humanas fundamentales son relativamente estables y de número limitado,
los satisfactores son infinitos. Cambian con las culturas, con el medio ambiente, con las condiciones
particulares de los individuos y las familias (Hopenhayn M. 1989).

La clasificación axiológica de las necesidades propuesta por Max-Neef no tiene fundamentación empírica,
ni camino lógico para llegar a ella. Se trata de una clasificación elaborada con un sentido práctico y que
por tanto puede considerarse como tentativa y, hasta cierto punto, arbitraria (Hopenhayn M., 1989).

La importancia de considerar trabajos desde esta perspectiva, radica en que en ellos se plantea, que la
"soluci6n" de los problemas sociales, más que una meta a cumplir es una construcción dinámica
permanente. No se trata de obtener una solución definitiva sino de acceder a la naturaleza humanaatravés
de su entorno y hábitat como un fluir permanente que es modificado de acuerdo al devenir histórico-social-
político-económicoy cultural. Las necesidades humanas, incluidas las de vivienda tienen, como casi todos
los objetos materiales y simbólicos unos atributos que son distintos dependiendo la cultura, la época, etc.

La vivienda es un satisfactor que se refiere básicamente a las necesidades de subsistencia, protección,
afecto, entendimiento, participación, ocio e identidad. Ayuda también a que no exista privación en los
requerimientos de otras necesidades. "La vivienda cubre una gama variada de necesidades de los
miembros de un hogar, destacándose entre ellas la protección o abrigo contra las inclemencias del tiempo
(temperaturas extremas, viento y Iluvias) y contra factores ambientales adversos (polvo, insectos, etc.).
Además de definir las condiciones generales de vida en el hogar, los déficit en la capacidad que muestran
las viviendas en preservar a sus habitantes de la influencia de estos factores, pueden tener consecuencias
objetivas importantes para la salud y por ende afectar sus expectativas de vida. Pero también tienen
consecuencias subjetivas no menos importantes, en términos de sentimientos de privación relativa y de
percepción de marginalidad que surgen al contrastar la propia situación con los estándares vigentes en
la sociedad de la cual el hogar forma parte. A la función mencionada de separa ny aislamiento relativo
del medio natural, se agrega la función de separación y aislamiento relativo del medio social. En la
civilización occidental el hogar se define como un ámbito privado de interacción(...) En este sentido, los
requerimientos habitacionales también responden a la necesidad del hogar de mantener un mínimo de
privacidad con respecto a otros hogares." (CEPAL, DGEC, 1988).

Al tratar de ubicar la vivienda dentro de la concepción del trabajo de Max-Neef, ésta ocupa un puesto
relativo íntimante interdependiente de los satisfactores para otras necesidades. La formacomo la vivienda
cumple con sus funciones coadyuva, entorpece, o impide la actuación de otros satisfactores. Su efecto a
este respecto puede ser sinérgico, inhibidor o aun destructor. Así, por ejemplo, una vivienda sería
satisfactor inhibidor, si por su ubicación, lejana de los lugares de trabajo o estudio, dificultará seriamente
la satisfacción de la necesidad de ocio. O sería un satisfactor destructor si la satisfacción de la necesidad
de protección se diera con sistemas de seguridad que impidieran la satisfacción de las necesidades de
identidad; o si por su tamaño y conformación, a pesar de dar protección frente al medio ambiente, impidiera
tener condiciones sanitarias y la privacidad necesaria para tener una vida de familia. Pero, ante todo la
vivienda tiene una vocación de satisfactor sinérgico. Por la forma como satisface las necesidades de
subsistencia y protección puede estimular y contribuir a la satisfacción de otras necesidades. La
conformación arquitectónica de una vivienda es un satisfactor de las necesidades de afecto, participación,
ocio, entendimiento e identidad.

El Cuadro No. 7.1 presenta, con carácter ilustrativo, una enumeración del papel de la vivienda como
satisfactorde necesidades, según categorías axiológicas (subsistencia, protección, afecto, entendimiento,
ocio, participación e identidad). Se indica, así, un camino para definir la vivienda tomando como punto de
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referencia las necesidades que satisface. Como se observa en el Cuadro, la salud física y la salud mental
son satisfactores de la necesidad existencial de ser y de la necesidad axiológica de subsistencia. Estos
dos satisfactores se concretan, entre otras formas, por intermedio de algunas de las características de la
vivienda como los servicios públicos adecuados, el ambiente necesario para el descanso, etc. De la misma
manera, integrarse constituye un satisfactor de la necesidad axiológica de identidad y de la necesidad
existencial de hacer. En este caso, la vivienda ofrece alternativas de integración del individuo y del hogar
con la comunidad de su asentamiento y ciudad.

Los satisfactores dependen no sólo del grado en que colman determinada carencia, sino muy en especial
del efecto sistémico que procuran (Martín Hopenhayn-Pag. 10), es decir, de cómo inciden en diversas
necesidades simultáneamente.

En economía se habla de trade-offs para señalar el problema costo-beneficio. En la terminología de los
satisfactores encontraríamos que hay muchos de estos como la vivienda, que al producir beneficio por un
lado contribuyen a beneficios por otros lados: "un satisfactor puede contribuir simultáneamente a la
satisfacción de diversas necesidades o, a la inversa, una necesidad puede requerir de diversos
satisfactores para ser satisfecha".(lbid).

La manera como definamos le da contenido a las políticas que se impulsan para satisfacer las
necesidades. Desde esta perspectiva, ¿Qué es la vivienda?: La vivienda es una canasta de atributos
donde se realizan a través de satisfactores la satisfacción de varias necesidades que hacen parte del
proceso productivo.

Las necesidades básicas involucradas en la definición de la pobreza se especifican mejor en términos de
característicasque de bienes y servicios. Las características permiten combinar las carenciassociales con
las limitaciones económicas. En vivienda el cemento, el ladrillo, el hierro, son bienes, mientras que el techo,
las paredes y los pisos son características de esos bienes. Las características no se pueden obtener de
un bien único. Entonces, es imposible convertir las necesidades de características en necesidades de
bienes. Las características son necesarias para la satisfacción de la necesidad. Los bienes no. Las
necesidades de características preceden, de manera obvia, a las de bienes. Hay muchos bienes que
permiten construir abrigo, pero muy pocos brindan techo. Por esta razón, las necesidades básicas o
mínimas se definen, como hemos hecho con la vivienda, como un vector híbrido donde la característica
esel techo, elagua, ladistanciaallugardeltrabajo,etc., y losbienesyserviciosseexpresanen unacanasta
donde se encuentran los insumos. Ejemplo: materiales, trabajo expresado en salario real, crédito, tierra,
etc.

Desde esta perspectiva es posible precisar las características o elementos que debe tener la vivienda. La
selección de los que son pertinentes así como la definición de sus calidades y cantidades, se efectúa a
partir de precisar los requerimientos para que pueda dar satisfacción a las necesidades. Se trata de
componentes materiales que, en tanto que satisfactores, tienen un carácter cambiante y relativo, no sólo
a través del tiempo y de las distintas culturas. También respecto a las condiciones del entorno ecológico
y a la composición y características del grupo familiar.

La determinación de los elementos y características básicas de la vivienda surge a partir de precisar cuáles
son las necesidades humanas con que tiene que ver y c6mo se satisfacen, en un contexto particular. Se
trata de captar y operacionalizar, a través de una norma, los valores predominantes en la sociedad, en
relación con los requerimientos que debe tener la vivienda. El ejercicio tiene que ver con los valores en
un sentido interpretativo, no en un sentido prescriptivo. Es este el mismo camino de los estudios sobre
pobreza (Sen, 1981). Con esta base se abre la posibilidad de llegar a identificar situaciones deficitarias
de vivienda y a cuantificar la magnitud de las brechas existentes para cada una de las dimensiones
tomadas en cuenta. Basta para esto con contrastar las características mínimas predefinidas con las que
se encuentran en las condiciones de habitación de los hogares.
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Esta problemática, planteada en la mencionada investigación del Cenac concluye con la concepción de
la vivienda definida como una canasta de atributos, la cual puede ser representada a través de un vector,
donde cada uno de sus elementos es la cantidad de un atributo específico. La canasta de atributos puede
ser definida así:

a1 Donde C = Una vivienda o canasta específica.
C = a i a I = La cantidad del atributo i en la canasta.

a m m = Número total de atributos.

Para efectos prácticos, es bueno tener en cuenta que la cantidad de atributos no son independientes entre
sí y que el número de atributos cuando se realizan investigaciones empíricas se debe restringir a un
número no muy grande para evitar ejercicios analíticos engorrosos e innecesanos.

Para ilustrar las grandes posibilidades de la metodología, podemos definir a la vivienda como aquella
compuesta por los siguientes 9 atributos:

ESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS
SERVICIOS PUBLICOS AMBITOS DE PARTICIPACION Y COMUNICACION
ESPACIO SEGURIDAD Y CONFIANZA
LOCALIZACION CONTORNO URBANO
EQUIPAMENTO BASICO

La estructura se refiere al carácter de permanencia o transitoriedad de los materiales con los cuales está
construida la vivienda, es decir, los cimientos, los techos, las paredes, los entrepisos y los pisos. Se
consideran materiales permanentes, el ladrillo, el bloque, el adobe y los prefabricados. Son materiales
provisionales o transitorios, la tapia pisada, el bahareque y los materiales de desecho como la paja en
ciertas ciudades, el cartón y las latas; materiales como el bahareque, la guadua y la caña, considerados
en varias clasificacionescomo semipermanentes, deben ubicarse en las anteriores categorías, dependiendo
de si su uso es apropiado o no, en algunas regiones; los pisos de tierra se deben considerar en todos los
casos como materiales no terminados. Para simplificar las combinaciones posibles de todo este conjunto
de características es posible clasificar las viviendas según la estabilidad de sus estructuras.

Los servicios públicos se refieren a unagamacomplejade los mismos. Para los fines de nuestradiscusión,
los ubicaremos de acuerdo a su importancia para definir las condiciones mínimas de la vivienda:

1. Acueducto.
2. Servicio de alcantarillado y sanitario.
3. Electricidad.
4. Basuras.
5. Seguridad, etc.

Como la prestación integral de varios de estos servicios constituye una de las principales dimensiones
de la calidad de la vivienda y de la acción del Estado, se debe tener en cuenta que la sola conexión a las
redes de servicios no es una garantía de lo adecuado del servicio. Es frecuente encontrar en los barrios
populares problemas de racionamiento severo, bajas presiones y suministro de agua con bajos niveles de
potabilidad, no registrados en los estudios. Cuando estos problemas se omiten, es fácil encontrarciudades
con altas coberturas y pésima prestación del servicio.

La disponibilidad de espacio se refiere al número de hogares por vivienda y al número de cuartos por hogar.
Cuando se presenta una insuficiencia de espacio (3 o más personas habitando en un cuarto) se tiene una
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medida adecuada de hacinamiento. La falta de espacio no hace sólo referencia al uso intensivo del mismo,
sino también al hecho de compartir varios servicios, como el de cocina, baño y lavadero. Las medidas más
usuales para pulsar la intensidad en el uso del espacio son:

1. Personas por vivienda.
2. Personas por hogar.
3. Hogares por vivienda.
4. Personas por cuarto.
5. Personas por dormitorio.
6. Cuartos por vivienda.
7. Dormitorios por vivienda.

La localización es un atributo útil para ver no sólo los problemas de transporte relacionados con la calidad
de la vivienda, sino para medir las condiciones de ubicación y decidir si el asentamiento se puede radicar
o por el contrario, cuando está asentado en una zona de alto riesgo, se debe erradicar. •

Los precios de la tierra, tienen un efecto no despreciable en la localización en los patrones de densidad
de los hogares y en los costos del transporte.

Entre mayores distancias existan entre el sitio de habitación y el sitio de trabajo, la vivienda tiene una menor
calidad. Entre mayorsea el número de viajes que los habitantes de una ciudad realicen, más es el desorden
observable en la misma y mayores desgastes psicológicos y niveles de agresividad se pueden observar.
La mala localización también influye en la productividad del trabajo y en la prolongación de la jornada
laboral. Cuando el manejo de las distancias es crónico, se debe promover una radical modificación del
diseño urbano encaminado a reducir el número de viajes y el uso del vehíctilo particular. Es bueno no
olvidar, la fuerte relación que se ha podido observar entre la ubicación residencial y el ingreso familiar. Los
principales indicadores para considerar la localización pueden ser:

1. Zona de alto riesgo.
2. Contaminación.
3. Densidad.
4. Transporte:

a. Número de viajes por persona.
b. Gasto diario en transporte por hogar y por persona.
c. Tiempo de desplazamiento diario por persona.

5. Edad del sector.
6. Usos de la tierra.
7. Origen del sector
8. Estado físico general.
9. Valor de la tierra, etc.

El equipamento básico se refiere a los elementos constructivos de la vivienda, el diseño y los muebles de
servicio. En el primero se mira el estado de las puertas y ventanas; en el diseño se tratan de medir
problemas de iluminación de la vivienda, ventilación, impermeabilización, aislamiento acústico y térmico.
Con los muebles de servicio, se indaga sobre el estado y funcionalidad de los lavamanos, lavaplatos,
lavadero, ducha, estufa, muebles de sala y comedor, número de camas, etc.

La infraestructura de servicios da cuenta de la manera cómo se prestan los principales servicios públicos,
el.tipo de equipamento comunal y el estado de la infraestructura física; los ámbitos de participación y
comunicación dan cuenta de la existencia, el estado y los usos del espacio público, asícomo la existencia
de espacios de solidaridad, semiología del hábitat y la percepción social que tiene la población sobre las
políticas de vivienda, sus necesidades habitacionales y las razones para poseer vivienda.
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El atributo que se refiere a la seguridad y confianza está diseñado fundamentalmente para desarrollar
investigaciones en los sectores populares donde la vivienda tiene un significado más amplio al que
generalmente le asignan los grupos de ingresos más altos: para estos grupos la vivienda, además de
satisfacer la necesidad de techo, da la oportunidad de consolidar el patrimonio económico de la familia y
en muchos casos permite la realización de actividades productivas en algunos de los espacios de la
vivienda. Con este atributo se investiga en consecuencia, además de la tenencia de la vivienda, el respaldo
económico que ésta ofrece y la estabilidad psíquica y emocional que en los sectores populares produce
la propiedad de la misma.

El contorno urbano se refiere a un conjunto de variables que dan cuenta del mayor valor relativo que
obtiene una vivienda por el hecho de estar ubicada en una ciudad con mayores potencialidades
económicas que otra. En este atributo se investiga el empleo, el valor del PIB, los precios y salarios, las
necesidades básicas insatisfechas en la ciudad y otra serie de indicadores que a nivel de la escala urbana
permiten establecer con claridad cuándo en una ciudad tiene mayor valor la vivienda. Una descripción de
las potencialidades que se desprenden del análisis de la vivienda, como una canasta de atributos, se
puede observar en el Cuadro No. 7.2.

Con una metodología como la anterior, es posible realizar análisis empíricos sobre la calidad de vida y la
vivienda, con un mínimo de contenido subjetivo, facilitando de esta forma una mejor comprensión de los
problemas urbanos. Adicionalmente, se evitan las frecuentes confusiones en el uso de nociones como:
déficit, demanda, necesidades, hogar, etc.

Los estudios elaborados con nociones de la vivienda definida como una canasta de atributos, son de gran
utilidad cuando se toma a la vivienda como soporte para el análisis de calidad de vida. Estas metodologías,
como se puede observar, ponen el acento en las necesidades de vivienda, a través de conceptos como
el de déficit cualitativo, definiendo la calidad de la vivienda consumida, a partir de un conjunto de atributos
básicos de la misma.

Debe resaltarse, que el número de atributos escogidos debe permitir jerarquizar las viviendas y los
hogares según sus características de calidad. Las diferentes combinaciones que resultan de cada una de
las variables consideradas, se deben llevar a una escala que permita hacer comparaciones en el tiempo
y cuantificaciones para tenerdiagnósticos sobre el estado de las viviendas por estratos y por localizaciones
específicas en la red urbana. La manera en que se combinen los diferentes atributos, permite obtener un
orden de calidad de las variables combinadas para medir el déficit cualitativo y clasificar las viviendas en
categorías para ver la ausencia o presencia de déficit. Cuando hay déficit, este se puede identificar por
cada uno de los atributos o por la combinación de uno o varios de ellos.

Si a manera de ejemplo tomamos el caso que debería merecer la mayor atención, el de la buena dotación
de los servicios públicos básicos, o el de la estabilidad y calidad de las estructuras de la vivienda, es claro
que éstas se pueden clasificar de acuerdo a la manera como se le suministran dichos servicios o de
acuerdo a la estabilidad de los materiales. Estas clasificaciones, que varían de región a región, permiten
hablar de la presencia, o no, de déficit y permiten a su vez indicar donde hay mayores problemas, y hacia
donde se deben encaminar las políticas para mejorar la calidad de vida. Si las cuantificaciones se ponderan
detalformaquecualquiersuma,dondenoseincluyalaprimeraprioridad,noseamayorqueésta,setendrá
una clasificación del déficit, útil para resolver jerárquicamente y en función de los recursos los problemas
mas urgentes del hábitat popular.

En términos prácticos, habría que combinar los diferentes atributos seleccionados para medir el déficit
cualitativo con las categorías de cada uno de ellos y presentarlos en un orden que pueda indicar el grado
de calidad que cada categoría representa. El orden se debe realizar consultando un grupo de expertos y
a la comunidad sobre la importancia de cada uno de los atributos; con este orden y con las categorías de
cada atributo se debe establecer una jerarquía de mejor a peor con el conjunto de categorías de déficit así
definidas. El resultado del ejercicio debe dar una escala en la que se describan todos los posibles grados
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de calidad de la vivienda y sus localizaciones en la red urbana. Esta escala, no es otra cosa que la
combinación de los atributos que se le señalen a la vivienda con las categorías de cada uno de ellos. No
debe caber duda, que con la variedad de las diversas condiciones de calidad que resultan de la aplicación
de este tipo de metodologías, se puede actuar de una manera más eficaz en la solución de los problemas.

El ejercicio se debe realizar sobre el hogar y no sobre la vivienda, ya que el déficit cualitativo sirve para
establecer indicadores de calidad habitacional y no de faltantes cuantitativosde vivienda. (Estos en sentido
estricto se limitan a aquellas personas que duermen en las calles, al stock por reemplazar, al porcentaje
de hogares en hacinamiento y a la formación de nuevos hogares). El sistema de cómputo debe privilegiar
el hogar; si una vivienda no reúne las condiciones de habitabilidad socialmente aceptables y en ella viven
varios hogares, se sobrentiende que el déficit afecta a todos los hogares que componen la vivienda. Si las
mediciones se realizan estratificadamente por zonas muy precisas de la ciudad, los resultados obtenidos
autorizan un tratamiento más adecuado al problema de la vivienda, permitiendo el diseño de políticas
variadas, dependiendo del estrato y la zona donde se ubiquen los hogares.

Aplicaciones de este tipo de metodologías para el caso de Bogotá /a llegan a conclusiones interesantes:
"... los hogares que no padecen hacinamiento viven en condiciones muy favorables en cuanto se refiere
a la calidad de la estructura y la cobertura de los servicios públicos... el déficit de estructura y el déficit de
servicios públicos ocurren simultáneamente y hasta se podría afirmar que son complementarios. Esto
indicaría que una política de mejora de servicios públicos podría inducir una mejora en las condiciones de
estabilidad de la vivienda. En otras palabras, que la inversión pública en servicios públicos, incentiva la
iriversión en la mejora de vivienda" 4/. Hay un interesante multiplicador de las inversiones estatales en
servicios públicos hasta el punto que el Estado en forma prioritaria debería suministrar agua y alcantarillado
en los asentamientos humanos más pobres, con la seguridad que éstos, cuando ven una mejora en el
suministro de los servicios públicos, responden con inversiones en la estructura y después tratan de
resolver el problema de hacinamiento.

Jaramillo, por su parte, concluyeque la manifestación más extendida de la penuria de la vivienda en Bogotá
es de tipo cualitativo: "Ante las dificultades habitacionales, una proporción importante de la población se
ve obligada a compartir las viviendas y a habitar en espacios muy reducidos" w. Esto indicaría, como señala
el investigador, que una política de vivienda para Bogotá debe centrarse en atacar el hacinamiento. No
indica nada, sin embargo, sobre la forma de hacerlo, lo cual implica un análisis de los atributos de la
vivienda más amplio. Este análisis debería permitir, por ejemplo, responder a la pregunta de si el
hacinamiento en Bogotá se encuentra o no ligado a la localización de la vivienda; si se obtiene una
respuesta positiva es claro que uno podría intuir que las familias en la capital prefieren compartir la vivienda
antes que prolongar absurdamente su jornada de trabajo.

Ahora bien, si se aplican los resultados obtenidos en las dos investigaciones citadas, uno podría esperar
que con mejoras relativas en la localización, esto es, implementando un sistema de transporte más ágil
y amplio, se induciría a estas familias a mejorar sus espacios habitacionales. Es evidente, que con una
política de desarrollo urbano donde se trate de localizar la vivienda cerca del sitio de trabajo con programas
de renovación y densificación urbanas, se podría avanzar significativamente en la mejora del hábitat
popular. Para el diseño de estas políticas se requiere de investigaciones donde se apliquen metodologías
como la sugerida.

Al trabajar el problema de la vivienda, independientemente del número de atributos que se investiguen,
es importante no olvidar que ésta, además de ser una necesidad natural es una necesidad social

3/ Ver Alvaro Pachón y Asociados Ltda. Compatibilización y análisis de la información del censo de vivienda de 1985, y Samuel
Jaramillo: "Las necesidades habitacionales de la población bogotana", Revista CAMACOL No. 43, pp. 61 y ss.

4/ Alvaro Pachón, op. cit., p 102

5/ Samuel Jaramillo, op. cit.
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estrechamente vinculada a la distribución del ingreso y al ritmo de crecimiento económico. El ingreso
familiar es la clave para determinar el tipo de vivienda que pueden consumir las personas, pues mientras
los ingresos no sean suficientes las crecientes necesidades de techo no se pueden materializar en
demanda económica o demanda efectiva. El consumo de una vivienda adecuada, es quizás el factor
determinante para establecer si una familia padece o no de pobreza. Una buena vivienda repercute
automáticamente en la productividad de las personas, en su salud y su nivel general de bienestar.

Cualquier estudio que se realice sobre la calidad do la vivienda no puede omitir la relación de ésta con el
nivel y distribución del ingreso, el ahorro, el empleo, la propiedad de latierra y, en general, las condiciones
en que funciona la economía como un todo.

Las políticas de vivienda deben procurar en primera instancia resolver los problemas del hábitat popular,
pero igualmente deben tener muy presente el diseño urbano en general con la asignación de los recursos
a través del sistema de precios de una forma amplia: el impacto del medio físico y ambiental sobre el
bienestar y el impacto de éste sobre las necesidades sociales, físicas, culturales y ecológicas del hombre.
La preocupación exclusiva de las políticas por el hábitat popular, no sólo desconocen los aspectos
macroeconómicos de la construcción y su contribución al bienestar, sino que en todos los casos conducen
a la adopción de políticas urbanas inconvenientes. La pobreza, así como las necesidades básicas del
hombre, deben ser tratadas en un marco amplio.

Este marco, cuando se toma a la vivienda como instrumento de política macroeconómica, no debe omitir
que el crecimiento económico en las condiciones de una economía de mercado, es generalmente
asimétrico con efectos negativos sobre la distribución del ingreso. Lacorrección de tal situación no es otra
que la construcción de un orden global en el que el ámbito económico se interrelacione al ámbito político
y.social buscando la existencia de una economía social de mercado con un Estado democrático en lo
político y lo económico.

IA EXPERIENCIA COLOMBIANA EN MATERIA
DE VIVIENDA

La experiencia colombiana en materia de vivienda y desarrollo urbano tiene enorme interés por el gran
número de instrumentos que se han diseñado a través del tiempo.

Esta rica experiencia nos ha llevado a profundizar en la búsqueda de alternativas para atacar con
resultados positivos el denominado problema de la vivienda, el cual debe ser enmarcado como se señaló
en la sección anterior, en la compleja urdimbre que se da entre lo económico, lo político, lo jurídico, lo social
y lo ecológico ambiental.

La vivienda es un bien de consumo durable cuyo costo original es generalmente muy superior al ingreso
anual del comprador y por lo tanto requiere de políticas financieras que orienten sumas crecientes de
recursos hacia la construcción; también la vivienda es un bien inmueble que depende fuertemente de la
localización y el costo de la tierra que es por definición un bien muy escaso 6/. Las políticas de vivienda,
si se encuentran coherentemente formuladas, deben como se ha señalado en este trabajo estar
enmarcadas en un contexto macroeconómico: El gran número de acciones involucradas en el diseño de
una política integral de vivienda ha dificultado enormemente la identificación de todos los elementos que
intervienen en la problemática urbana y ha impedido en la mayoría de las veces laformulación de políticas
que mejoren los estilos de vida y permitan un aceptable grado de control sobre el medio ambiente en sus
aspectos sociales y físicos.

6/ Currie 1988
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En Colombia, la experiencia en materia habitacional ha estado enmarcada en varias etapas y períodos.
Dos han sido los períodos que caracterizan las políticas de vivienda: el primero de ellos, se inicia cuando
el país comienza a dar sus primeros pasos en la modernidad, toma forma en los años treinta y se extiende
hasta principios de los años setenta, cuando se han definido los procesos de urbanización y se han
estabilizado relativamente los flujos migratorios del campo a la ciudad. El segundo, se inicia en 1972 con
la creación del sistema de valorconstante distinguiéndose dentro de él varias etapas: la consolidación del
sistema hasta cuando se evidencia el primer desajuste en el mercado de la vivienda costosa; la del impulso
al ambicioso programa de vivienda sin cuota inicial; la de la orientación social y cualitativa de la política
de vivienda acompañada con la expedición de la Ley de Reforma Urbana y la actual, enmarcada dentro
de la privatización y la apertura económica. Esta última fase, puede llegar a convertirse en una nueva
etapa, si se consolida una tendencia que ha venido avanzando en los últimos tiempos consistente en
señalar como errores a la especialización y al uso dentro de las teorías del crecimiento de los llamados
sectores líderes -construcción, turismo, exportaciones, etc-.

La depresión mundial de los a'ños 30 impulsó al país a una rápida transformación económica. La
agricultura, primero, y la urbanización, después, guiaron este proceso, el cual se inscribió, como en los
demás países latinoamericanos, en un modelo basado en la sustitución de importaciones en el marco de
una economía mixta.

Al finalizar la década de los 30 se empiezan a crear las más importantes instituciones de vivienda y crédito
hipotecario en el país: el Banco Central Hipotecario y el Instituto de Crédito Territorial. Estas Entidades
concentraron la casi totalidad de los recursos financieros con que contó el sector de la construcción hasta
el año de 1972 cuando se crea el sistema colombiano de ahorro y vivienda, UPAC. Entre 1950 y 1971 se
profundiza en el modelo_de sustitución que le da un papel destacado a las políticas de reforma agraria,
relegando a un segundo plano las políticas de urbanización.

Hay un hecho que diferencia al caso colombiano de los demás países de latinoamérica: la presencia en
nuestro medio del profesor Lauchlin Currie, quien llegó encabezando la primera misión del Banco Mundial
a un país en vía de desarrollo en 1949. Currie, había sido el primer economista profesional que asesoró
al Gobierno Norteamericano en los años que siguieron a la gran depresión del 30 anticipando con sus
ideas, no sólo aspectos de la teoría Keynesiana sino de las modernas teorías del crecimiento. Muchas de
sus ideas fueron importantes para la construcción de la famosa política de "New Deal" del presidente
Roosevelt que sacaron, como se recordará, a la economía norteamericana de la bancarrota.

Desde su llegada al país, fue instrumentando su teoría del crecimiento acelerado con la cual buscaba dar
solución a los más graves problemas económico-sociales: marginalidad, pobreza, desempleo disfrazado,
poca productividad agrícola e industrial, estrechez del mercado interno, etc. Se trataba, como el propio
Currie lo ha manifestado, de un desarrollo general de la teoría sobre Política Económica y crecimiento
aplicable en una situación de inflación generalizada y a un país en desarrollo.

Se identificó a la irracionalidad en el uso de los factores de la producción como la principal causa de la
pobrezayelatrasoenColombia.Parasuperarelatrasoylafaltadedinamismodelaacumulacióndecapital
propuso rescatar las potencialidades del mercado y hacer más eficiente la intervención del Estado en los
problemas de la planificación y el desarrollo. Se trataba, por tanto, de corregir los errores de la teoría
keynesiana, desplazando el énfasis de la inversión pública hacia la inversión privada con el mismo
propósito de ampliar la demanda efectiva y desarrollar las relaciones modernas en todos los ámbitos de
la vida social. Para ello, se debía acelerar el proceso de migración del campo a la ciudad integrando a este
contingente de brazos en actividades modernas de producción que permitirían incrementar a un tiempo
el ingreso percápita, el consumo y la demanda efectiva. Se buscaba, en esencia, superar las relaciones
heredadas de modos de producción precapitalistas a través del incremento en las inversiones líderes y
en el consumo de la población. A diferencia de la escuela keynesiana, Currie no concibió la propensión
del consumo como una variable estable. Al sustentarse sobre los deseos ilimitados de los individuos esta
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variable tendía a ser, por el contrario, altamente elástica. Currie conecta el desarrollo de la inversión con
las necesidades de consumo de la población, las cuales, a su vez, son estimuladas por la cultura de la
imagen.

El deseo ilimitado de las gentes por obtener mayores ingresos está tigado, de suyo, al concepto de
elasticidad ingreso de la demanda: en la medida que la población aumenta sus ingresos, gasta una
proporción menor en bienes agrícolas. Esta baja elasticidad de la demanda, más conocida como la "Ley
de Engel", responde no sólo a aumentos en el nivel de ingresos de la población, sino también a precíos
más bajos para los alimentos. De esta manera, un aumento del número de personas dedicadas a la
agricultura resulta desastroso por la disminución de los precios relativos -como resultado de una mayor
competencia- y por la misma inelasticidad de la demanda que, en conjunto, disminuyen el ingreso de los
agricultores. Por lo tanto, un incremento de la productividad agrícola que generalmente se acompaña de
bajos precios relativos y una baja elasticidad de la demanda, suponen, como regla, una declinación
absoluta y relativa de la población rural. El desarrollo tecnológico contribuye en casi todos los casos a la
creación de un mayor nivel de vida.

La aplicación de esta teoría es la responsable no sólo de la creación de una banca especializada para la
vivienda, sino de buena parte del propio desarrollo económico que ha alcanzado Colombia en las últimas
décadas. Dicha teoría, es bueno no omitirlo, no es una teoría particular, sino por el contrario es una teoría
general de crecimiento autosostenido a través de la construcción y las exportaciones. Estas actividades
pueden moverse, y a menudo lo hacen, independientemente de la tasa de crecimiento global. Estos
movimientos dependen asu turno de sectores exógenos incluyendo los que son susceptibles de responder
a medidas de política, como es el caso de la vivienda, donde la disponibilidad de fondos y las condiciones
de financiación en relación con los arriendos son aspectos fundamentales para comprender las grandes
potencialidades del sector en un continente como América Latina.

Adicionalmente el sector de la construcción puede cumplir un papel decisivo en la ampliación del mercado
real de otros productos industriales, los cuales a su vez pueden aumentar su productividad y mejorar
tecnológicamente. Estas mejoras se constituyen en economías externas de otros y el crecimiento se
vuelve autosostenido. Esta es una novedosa teoría del crecimiento donde la principal fuente del mismo
es el propio crecimiento y no el incremento de los insumos.

Currie, en desarrollo de esta teoría, ha planteado que para acelerar la tasa de crecimiento se deben
concentrar esfuerzos especiales en ciertos sectores, no por que muestren rendimientos crecientes, sino
porque puedan ser estimulados exógenamente, es decir, en forma independiente de la tasa global de
crecimiento. Estos sectores deben contarcon una demanda latente posible de ser estimuladaexógenamente.
En Colombia, el sector líder escogido fue la vivienda y el estímulo exógeno las corporaciones de ahorro
a través de su mecanismo básico, la corrección monetaria.

Esta teoría postula que la urbanización, así como la frustración de las necesidades sociales, son
fenómenos que corren a la par con el proceso de crecimiento económico. Las ciudades y la mayor
población, promueven la especialización, la división del trabajo y una mayor producción. Lateoría identifica
al sector de la construcción y a las exportaciones como sectores líderes del crecimiento económico. Para
el caso de la vivienda era claro que su demanda insatisfecha, su alta elasticidad ingreso de la demanda,
y los aumentos en la oferta, no se traducían en forma notoria en un cambio en sus precios. La estrategia
del sector líder, tal y como la denominó el propio Currie, tenía como objeto elevar el nivel de crecimiento
económico o el de detener y controlar una recesión, a través de desviar fondos hacia sectores como el de
la edificación que habían demostrado su capacidad de moverse independientemente de la tendencia
general. La vivienda podía según esta teoría estimular el proceso economico y a la vez, para el caso
específico de Colombia, servir para resolver un difícil y complejo problema: la aguda pobreza de los
habitantes marginados del campo, quiénes podrían resolver su crítica situación movilizándose hacia las
ciudades donde había más posibilidad de empleo si se impulsaba deliberadamente al sector de la
edificación urbana.
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La pobreza rural era el resultado de un empleo "deficiente" que producía un rendimiento muy bajo en un
campo superpoblado. El mecanismo de la movilidad no asignaba adecuadamente los recursos,
especialmente los humanos. Se debía crear una ayudaa la movilidad a través del sector de la construcción
que podíagenerarempleos urbanos mejor remunerados. Se buscaba en síntesis, acelerardeliberadamente
el inevitable éxodo de campesinos pobres hacia las ciudades, liberando por medios exógenos la demanda
real no explotada en los sectores claves para dar un estímulo consciente al proceso de movilidad.

La puesta en práctica de esta estrategia, no se ha logrado sino efímeramente en Colombia. Pese a esto,
sus efectos en el desarrollo, o como lo llama el Profesor Currie, el mayor control del medio ambiente físico
-incluido el problema de la población- y una mayor satisfacción de las necesidades básicas y sociales, no
se ha hecho esperar: se aceleró el desarrollo económico del país conduciéndolo por una compleja
metamorfosis hacia una mayor modernización donde se han mejorado las condiciones generales de vida
de la sociedad; se ha profundizado el crecimiento urbano acelerando la creación de servicios públicos
esenciales y permitiendo a la mayoría de la población acceder a las ventajas comparativas de la ciudad;
El país por la acción benéfica de la construcción no ha conocido tasas negativas de crecimiento y el ingreso
de la mayoría de la población se ha mejorado; la mayor urbanización ha hecho disminuir fuertemente las
tasas de mortalidad y natalidad, creando las bases para un mayor desarrollo y bienestar. Igualmente, tal
y como lo ha expuesto el propio Currie, la mayor urbanización ha creado mejores posibilidades para atacar
la pobreza permitiendo un nivel de vida más tolerable para las clases de menores recursos: la solución de
la pobreza rural sólo se encuentra en las ciudades.

Una orientación como esta, introdujo un fuerte viraje en las políticas de vivienda del país. El mercado
comienza a convertirse en el actor privilegiado sustituyendo gradualmente la importancia estatal y
cambiando radicalmente los sistemas de financiación. El BCH, organismo estatal con gran protagonismo
en la solución del problema de la vivienda para las clases medias en las décadas pasadas, es inoculado
por la lógica del sistema de valor constante, hasta el punto que el gran volumen de sus operaciones, lenta
pero seguramente, comienza a ser realizado bajo la racionalidad del sistema UPAC; la construcción
cambia de estatus y empieza a tener un lugar privilegiado en la reproducción del capital en su conjunto.

La puesta en marcha de las teorías del profesor Currie dieron lugar, como se señaló, al segundo período
de la financiación de la vivienda en el país: el de la puesta en funcionamiento del sistema de valor
constante, que tiene como propósito financiar la construcción a través de un sistema de crédito según el
cual unos reciben en préstamo lo que otros entregan en depósito.

El crédito para quien adquiere la vivienda es un crédito a largo plazo (15 años); se necesita de un agente
financiero especializado, las corporaciones de ahorro y vivienda, CAV, que ofrecen un premio atractivo en
términos de tasa de interés al depositante inicial por mantener un flujo permanente de ahorro para sostener
el endeudamiento pactado a largo plazo. El sistema opera a través de la indexación de los ahorros y los
préstamos, lo cual es una acción absolutamente necesaria para evitar las distorsiones generadas por el
sistema económico cuando nos movemos, como en América Latina, en ambientes inflacionarios. Estas
distorsiones, sólo pueden ser corregidas con el uso de la corrección monetaria, que es la clave para ampliar
el mercado y la demanda de vivienda, acercándola cada vez más a los grupos más necesitados de la
población.

El sistema colombiano tiene en cuenta una corrección monetariadiaria, (en lugarde trimestral o semestral)
y le proporciona a los ahorradores no sólo alta liquidez sino gran seguridad, al dar la banca central apoyo
en caso de pérdidas temporales. Estas características hacen que el sistema haya sido muy atractivo para
los ahorradores en el corto plazo. Sin embargo, ellas no han permanecido inalteradas a través del tiempo
y hoy se han vulnerado dramáticamente: se ha permitido la utilización del UPAC a préstamos distintos a
la construcción y se ha cambiado fuertemente la fórmula del cálculo de la corrección monetaria, dándole
un mayor peso a las tasas promedio de captación del mercado financiero -DTF- que a la inflación, con lo
cuai se ha ido perdiendo el concepto de valor constante y las características especializadasque debetener
una banca de desarrollo como la del sistema UPAC.
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La indexación debe ser bien entendida. Es el único mecanismo que se puede implementar para mantener
fondos abundantes con destino al sector de laconstrucción. La indexación corrige o ajusta las cuentas de
ahorro con respecto a la financiación para poder mantener el poder adquisitivo del ahorro: la corrección
de saldos por la indexación, es la esencia del sistema colombiano de ahorro y vivienda, que indexa el saldo
y no la tasa de interés.

Los créditos que se otorgan a tasas fijas o por debajo de los niveles de depreciación de la moneda, en
economías inflacionarias, suponen una transferencia gratuita de alguien, lo cual no puede mantenerse
indefinidamente y mucho menos como un mecanismo para captar ahorro. Las crisis de las instituciones
de vivienda en muchos países de América Latina están íntimamente ligadas a la peregrina idea de diseñar
sistemas financieros dependiendo exclusivamente del esfuerzo fiscal a través de tasas de interés
subsidiadas. Los sistemas de crédito a la vivienda, incluyendo la vivienda popular, no deben omitir la
realidad económica: cada crédito otorgado por debajo de las condiciones del mercado, conlleva un
beneficio generalmente mal asignado, a costa de todos los contribuyentes.

El sistema UPAC es una respuesta a estas distorsiones, evitando el engaño de los valores nominales,
realizando sus transacciones sobre valores reales; cuando no se instrumentan mecanismos indexados el
crédito se convierte en una ganga para aquellos que pueden endeudarse: la inflación paga ella sola,
convirtiendo al crédito en una rapiña donde ganan los que generalmente tienen mayores influencias
políticas contra los ahorradores, y el desarrollo económico y urbano.

El sistema colombiano de ahorro y vivienda es un mundo donde la moneda en términos contables es la
UPAC; los préstamos se toman en UPAC y se cancelan en UPAC. La deuda no es como generalmente
se cree que valga más o menos, vale igual, es constante. La indexación to que hace es corregir o ajustar
las tasas de ahorro con respecto a la inflación para poder mantener el poder adquisitivo del ahorro.

En este sentido, la UPAC no es más que un simple instrumento para captar ahorro en forma masiva hacia
la construcción. Su fundamento no fue únicamente el de estimular el ahorro per-se, el de suministrar
vivienda popular a bajo costo, sino el de acelerar la tasa de crecimiento agregada de la economía.

El UPAC fue concebido como una parte integral de un plan macroeconómico que buscaba promover el
crecimiento en condiciones de estabilidad. Partía de la siguiente premisa de Currie: el problema de la
vivienda para los más pobres no es prioritariamente uno de vivienda, o del alto costo de las mismas, sino
básicamente el de su pobreza. Por tanto, es atacando la pobreza, creando empleo bien remunerado, como
se puede ir resolviendo el problema de la vivienda.

DespuésdelacreacióndelUPACsehandadotodaunaseriedemodificacionesalinteriordelmismo.Estas
se pueden resumir rápida y esquemáticamente en las siguientes faseS 7/:

1. 1972-1978: De consolidación del UPAC en un escenario macroeconómico adverso.

2. 1978-1982: Donde se da una fuerte saturación en el mercado de vivienda costosa, evidenciando el
sistema la necesidad de reorientar sus recursos hacia la vivienda más económica.

3. 1982-1986: Marcada por la vivienda sin cuota inicial, quizás la época más discutida pero de mayores
enseñanzas no sólo en materiade políticafinanciera, sino también de política habitacional. La intervención
estatal para canalizar mayores recursos hacia los mercados populares fue una acción muy discutida, pero
ésta, si se mira desde el punto de vista de lo que ocurría en ese momento con el mercado de la vivienda,
fue una acción afortunada: El sector de la construcción nacional había comenzado a dar muestras de

7/ Se puede consultar: X CONGRESO INTERAMERICANO DE LA VIVIENDA. Vivienda popular, un reto para América Latina. Subtema 1. Promoción
y financiamiento de la vivienda, Ponencia de CAMACOL, elaborado por el autor de este texto, Bogotá, Noviembre de 1991. Igualmente Fabio Giraldo
Isara:"El sistmea UPAC y la políticas de vivienda", Nueva Frontera, Manual de la Construcción, Bogotá, Octubre 1992, pp 45-79
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agotamiento, en razón a la marcada preferencia de constructores y financiadores por la vivienda costosa.
El mercado en la antesala del Gobierno de Betancur había dado claras señales de saturación y el sistema
de valor constante se mostró incapaz de diseñar mecanismos de financiación para el grueso del mercado
(más del 60% de la población) hasta el punto que el sector en su conjunto se encontraba sumido en una
de sus más grandes crisis. La nueva política, independientemente de sus errores, visualizó la crisis
sectorial e intervino decididamente para reorientar los recursos hacia la producción de vivienda menos
costosa.

Esta orientación social de la política de vivienda dejó en claro varias cosas: la capacidad del sistema de
valor constante para financiar a los estratos de más bajos ingresos de la población; la necesidad de un
diseño integral de la política de vivienda donde el Estado juegue un papel activo no sólo en los aspectos
de planificación y ordenamiento urbano sino también en la asignación de recursos del presupuesto
nacional a las familias más pobres; lo poco afortunado que resulta el mezclar los objetivos sociales y
macroeconómicos de la vivienda: la vivienda no tiene porque cumplir una función parcial en las estrategias
de crecimiento; la necesidad de formular una política integral de vivienda, en la cual se pueda armonizar
la política social manejada por el Estado y la política guiada por la racionalidad del mercado. El mercado
orientado adecuadamente por el Estado puede llegar a soluciones nuevas con precios relativamente
bajos. El Estado, con subsidios abiertos debe atender esencialmente el déficit cualitativo. El sector privado
es quien debe encargarse de suministrar vivienda nueva y de movilizar a través del proceso de filtración
(ocupación de las viviendas que dejan, quiénes van a habitar la vivienda nueva), usando el mercado
secundario de hipotecas, el stock de vivienda existente.

La experiencia de la política de vivienda sin cuota inicial fue muy traumática, pero ella tuvo el acierto de
reorientar la producción hacia los sectores de menores recursos, poniendo en evidencia la necesidad de
subsidios abiertos cuando se pretende llegar con soluciones adecuadas en condiciones financieras de
mercado, a los sectores populares.

4. 1987-1990: Donde se da otra fuerte inflexión en la orientación de la política de vivienda. A partir de este
momento, la política se orienta a la atención de las necesidades básicas y a la solución de la pobreza
absoluta. Estas políticas como es natural, no le dan un papel importante al sector de la construcción y
olvidan que los sistemas de autoconstrucción y de lotes con servicios, no son la única ni la forma más
eficiente para darle vivienda a los sectores populares.

La autoconstrucción espontánea si produce y reproduce en sus estructuras internas un estilo de vida y una
forma de utilización del espacio indigna. No es como pretendió mostrarlo el gobierno en esa época, la
panacea ni la mejor solución para los más necesitados. Ella no puede soportar en forma masiva los
problemas definanciación, pues este tipo de actividad, como se sabe, se desarrolla en una gran dispersión
y hay grandes problemas organizativos para poder canalizar comunitariamente el crédito. Hacer créditos
individuales, como se hizo en esa época, es pretender con acciones marginales, resolver un problema de
masas.

Es muy difícil que la autoconstrucción pueda superar en forma masiva los problemas de financiación: la
gran dispersión en que se desarrollan sus programas y las dificultades organizativas hacen muy compleja
la canalización comunitaria del crédito.

La autoconstrucción espontánea es una de las mayores expresiones de la incapacidad que han tenido los
gobiernos y los empresarios de América Latina, no sólo para llegar con políticas coherentes a un mercado
de masas, sino para dar solución en términos de la economía de mercado, a los problemas más urgentes
del hábitat de nuestros pueblos. La autoconstrucción lleva implícita una resignación ante el atraso
tecnológico y costos directos muy altos en dotación de servicios públicos y desarrollo urbano.

8/ Es útil distinguir, para una discusión más elaborada sobre el tema, entre: Autoconstrucción espontánea, autogestión comunitaria
y autogestión empresariaL
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En este período también se instrumentó en el país uno de los mecanismos más complejos que se hayan
diseñado en América Latina para intervenir en la planeación del desarrollo urbano: la reforma urbana. Ella
fue una respuesta, desde la economía de mercado a los principales obstáculos con los que ha chocado
el desarrollo ordenado de las ciudades: el monopolio sobre la tierra cuando ésta es usada no como activo
de producción sino como alcancía.

El manejo no planificado de un bien que no es reproducible a voluntad, es el causante de la urbanización
compulsiva de todas las ciudades latinoamericanas, donde el amontonamiento forzoso y la segregación,
han excluído a la mayoría del beneficio dei desarrollo urbano; las ciudades latinoamericanas padecen con
toda severidad los efectos del subdesarrollo, y el grado de pobreza y marginalidad de un porcentaje no
despreciable de sus habitantes es muy alto.

Para modificar esta situación, se requipre de políticas de desarrollo urbano que intervengan sobre los
abusos con el suelo y que le den un tratamiento integral al planeamiento de las ciudades con el fin de
optimizar las posibilidades de la vida logrando un desarrollo menos desequilibrado.

La reforma urbana, creó mecanismos de política más participativos permitiendo a las comunidades
superar las condiciones de marginalidad y atraso, integrándolas a la racionalidad moderna de la
competencia y el mercado. Los buenos propósitos de la reforma quedaron ensombrecidos por algunos
errores de carácter técnico contenidos en los Artículos 44 y 59 de la ley, que impidieron financiar con
recursos del sistema de valor constante a la denominada vivienda de interés social. Dichos artículos
impusieron una camisa de fuerza a la financiación de vivienda en el rango entre Oy 135 salarios mínimos,
que es precisamente donde se concentra la demanda.

Esta situación llevó a muchos a pensar que el sistema de valor constante y la Ley de Reforma Urbana eran
incompatibles; nada más ajeno a las propuestas teóricas que inspiraron al sistema de valor constante:
Reforma Urbana y UPAC constituyen elementos de una misma concepción del desarrollo urbano que se
complementan y se condicionan en la búsqueda de la creación de ciudades menos segregadas y con
mayores condiciones de bienestar para sus habitantes ei.

En esta época, la construcción privada experimenta igualmente un fuerte ciclo recesivo que se asocia
como ocurrió en el período 78/82 a una alta saturación de vivienda en los estratos de ingresos altos,
revelándose un hecho transcendental para entender la dinámica de la construcción del país en el futuro
próximo: si en un primer momento para llegar a esta situación se requirió de un lapso de 10 años, en menos
de tres se ha retornado nuevamente a congestionar dicho mercado. Al sistema financiero y al constructor
se le impone para que el sector pueda operar en unas condiciones de mercado más amplias, la necesidad
de una reforma estructural que le permita operar de manera estable y en un espectro más amplio del
mercado: en su ausencia, las crisis serán cada vez más profundas y frecuentes soi.

5. 1990-1992: Corresponde en un todo al intento por internacionalizar la economía a través del proceso
de apertura económica; tiene lugar igualmente la transformación del ICT en el Instituto Nacional de
Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, INURBE, encargado de administrar y controlar el subsidio
familiar de vivienda.

9/ Ver: Fabio Giraldo Isaza (Editor) "Reforma urbana y desarrollo social, CAMACOL, Bogotá, 1989.

10/ Jaramillo Samuel, Dos décadas de políticas de vivienda en Colombia. Una visión de conjunto 1972-1990. Uniandes, febrero de
1991. Bogotá, p.78
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LA NUEVA POLITICA DE VIVIENDA

La nueva política se ha venido desarrollando en to que el Presidente Gaviria ha denominado la revolución
pacífica; con ella se propone, relativizar la acción del Estado desplazando el énfasis del intervencionismo
hacia el desarrollo del mercado. Aquí la función de la construcción de vías estratégicas, la ampliación de
la educación y la mayor dinámica del mercado revisten un carácter fundamental. No se trata solamente
de aumentar el número de plantas y equipo sino de promover la eficiencia, la inversión en educación y la
incorporación de tecnología.

El Gobierno ha señalado su propósito de actuar en 4 líneas básicas: la ampliación del capital humano, la
construcción de la infraestructura física requerida para adelantar sin traumatismos la apertura, el
fortalecimiento de la capacidad científica y tecnológica y una estrategia ambiental. Se busca superar, en
particular, la experiencia neoclásica y keynesiana que enfatizaron en los extremos al mercado y a la
intervención del Estado. El Estado no debe sustituirsino promocionaral mercado identificando y allanando
las posibles fallas que presenta el mecanismo de la mano invisible de Adam Smith. El desarrollo del
mercado asigna más eficientemente los recursos y autoperpetúa la competencia. Así, la eliminación de
las restricciones al comercio y al movimiento internacional de factores aparece como una fuente de
desarrollo económico y social. No se trata, sin embargo, de llevar a cabo una política social compensatoria
desligada de los procesos de crecimiento y de formación bruta de capital. Se busca, más bien, integrar a
los grupos más vulnerables de la población dentro del proceso mismo de desarrollo generando mayor
empleo, ingreso percápita y consumo.

Pese a sus bondades, es problemática la visión del mercado contenida en el nuevo modelo, por su casi
exclusivo énfasis en la demanda. Parecería que se olvidara que el mercado está compuesto de oferta y
demanda. Es igualmente problemático, la forma tan unilateral como se lee el desarrollo económico del
País, viendo en el proteccionismo y la intervención del Estado solamente sus defectos, indudables por
cierto, pero no reconociendo ninguno de sus indiscutibles aciertos: se creó una base industrial con un
grupo relativamente competente de empresarios y se formó una corriente tecnocrática capaz de diseñar
programas y políticas desde las altas esferas del Estado. Aprendimos a convivir en una economía mixta,
donde mercado y Estado, sector privado y sector público no se trataran como antagónicos sino como
complementarios.

Esta discusión nos ilustra sobre un aspecto que tiene repercusiones no solamente económicas sino
políticas y filosóficas paraAmérica Latina. Es muy común tratarcomo opuestos elementos complementarios.
Así como ocurre con el mercado interno y el mercado externo, ocurre con el Estado y el sector privado.
Se ven como opuestos y no como complementarios. Para nadie es un secreto que en nuestro medio, la
mayoría de las veces, el Estado se erige como un obstáculo para el desenvolvimiento ordenado de la
economía de mercado, lo cual hace pensar ingenuamente que se debe a toda costa destruir cualquier tipo
de intervención estatal, cuando de lo que se trata, es de encontrar el justo medio, reconociendo su papel
en el establecimiento de reglas de juego claras, arbitrando las necesarias pugnas entre el capital y el
trabajo. El Estado, no cabe duda, debe corregir las distorsiones de la libre competencia desarrollando sus
funciones de administradorde justicia y diseñando políticas de bienestar social a través de orientar el gasto
público hacia la inversión en educación, salud, vivienda social, y agua potable. El problema no es encontrar
falsas oposiciones en esa mutua desconfianzaque siempre han mantenido el sector público y privado, sino
el de procurar por medio de la concertación, el diseño de políticas hacia la búsqueda de los más altos
beneficios para la sociedad.

Una mayor acción de las fuerzas del mercado es el camino para alcanzar mayores niveles de crecimiento
y desarrollo. Esto se debe hacer reinterpretando, no suprimiendo el papel del Estado, conduciéndolo hacia
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una mayor racionalización y modernización. Requerimos de un nuevo Estado. De un Estado que tenga
como papel económico el diseñar y coordinar las políticas macroeconómicas y el de facilitar las complejas
acciones del sector privado por medio de la concertación y el diálogo entre el Gobierno y el ciudadano. El
dilema no es enfrentar mercado y Estado, sino establecer la forma e intensidad de intervención requerida
para el mejor y más equitativo funcionamiento de los instrumentos del mercado. El problema es permitir
el desenvolvimiento de la economía con el máximo nivel posible de funcionamiento del sistema de precios
y con el nivel de intervención necesaria para que este sistema pueda funcionar con desarrollo y equidad
(Giraldo, 1.992).

En el marco de estos postulados, se formuló una nueva política de vivienda en la que se redefinen las
funciones del Estado y del sector privado, a través de un nuevo instrumento, el subsidio familiar de
vivienda. El Estado debe concentrarsus actividades en sus obligaciones ineludibles, laatención de los más
pobres. El subsidio facilita la acción del sector privado en el mercado, apalancando a las CAV y promueve
los municipios y las comunidades para la solución del déficit cualitativo. La idea es que el subsidio se sume
a la cuota inicial para que las familias queden con menor endeudamiento y puedan pagar más
favorablemente sus obligaciones hipotecarias, sustituyendo los antiguos subsidios otorgados através de
la tasa de interés por regresivos e ineficientes, por otros, directos a la demanda operando a través del
mercado.

La política pretende igualmente incorporar a la legalidad a cerca del 40% de los procesos de urbanización
que se hacen hoy en día al margen de la ley y a unos elevados costos no sólo para las familias sino para
la sociedad en su conjunto: la urbanización espontánea conlleva costos muy elevados para las familias
de bajos recursos, superiores en 3 o 4 veces a los pagados por quienes acceden a las soluciones formales
y costos sociales gigantescos por concepto de dotación de servicios públicos en lugares donde, en no
pocos casos, jamás se debió permitir construir una vivienda.

Una situación como la anterior, impone la necesidad de entregar subsidios abiertos, focalizados
exclusivaménte hacia las familias más pobres de la sociedad. El subsidio, si logra evitar el proceso de la
urbanización espontánea, debe considerarse como una inversión y no como un gasto; con él, se evita que
la sociedad en su conjunto incurra en gigantescos costos al mejorar la situación creada por su falta de
intervención y planificación.

Esta política tiene al igual que la del gobierno del Presidente Barco una orientación donde se oponen
innecesariamente los aspectos sociales y macroeconómicos de la vivienda. El propósito tácito de la
política es desinformalizar el mercado de la vivienda de los más pobres sin que el sector de la construcción
deba contribuir al crecimientodel producto. En el marco de la estrategia de apertura y modernización de
la economía la construcción en la teoría, debería jugar un papel secundario. Afortunadamente y por
razones que veremos más adelante, la producci6n de vivienda se ha convertido en un importante
generador de producción y empleo.

La vivienda, ha resuelto de tiempo atrás, el viejo litigio entre gasto social y crecimiento: la inversión en
vivienda tiene un fuerte multiplicador del crecimiento económico, pues con ella cuando se realiza por la
vía formal, se resuelven los problemas básicos de salud, ligadosíntimamente a la inversión en acueductos
y alcantarillados. Adicionalmente, el crecimiento que se puede alcanzar tomando a la vivienda como
instrumento macroeconómico, promueve como se ha demostrado ampliamente en el país, una mejor
distribución del ingreso a través de acciones con efecto económico y social que abarcan varias
generaciones.

Este es un problema de enfoque y énfasis. El dilema está en escoger entre una política de autoayuda y
de beneficencia y otra menos convencional de inspiración macroeconómica. La política de subsidios a las
comunidades y a los autoconstructores sin una política integral de vivienda, llevan necesariamente a
desarrollos en la periferia de las ciudades.
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El objetivo inmediato de esta política, es promoverdurante el cuatrenio 1990 - 1994 la construcción de más
de 500.000 soluciones.de vivienda destinadas fundamentalmente a los estratos con ingresos menores a
4 salarios mínimos mensuales legales, aplicandopara lograresteobjetivo, la descentralizaciónadministrativa
bajo el principio de un Estado eficiente y facilitador de procesos.

En desarrollo de esta política, el Congreso expidió la Ley 3a. de 1991 mediante la cual se creó el SINAVIS
(Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social) y el Subsidio Familiar de Vivienda (SFV).

En la Ley 3a., se estableció igualmente el Subsidio Nacional de Vivienda, que es un aporte estatal en dinero
o en especie otorgado a los hogares con ingresos menores o iguales a 4 salarios mínimos mensuales
legales que no posean vivienda ó que si la poseen, esté en condiciones deficitarias.

El acceso al subsidio puede ser en forma individual, en cuyo caso el aporte estatal ha sido de 12 salarios
mínimos mensuales legales o en forma asociativa, en la que el aporte por hogar es de 15 salarios mínimos
legales.

El objetivo principal del subsidio es facilitar a los hogares en situación de desahorro el acceso a una
solución básica de vivienda, mediante la combinación del aporte estatal con los aportes del hogar en
ahorros, mano de obra, terreno o materiales, en los procesos asociativos. Permite además a los hogares
con capacidad mínima de ahorro el acceso al crédito facilitando el pago de la cuota inicial mediante la
combinación de ahorro, cesantías y subsidio, en los procesos individuales.

Para satisfacer la demanda derivada del otorgamiento del subsidio, se canalizó el interés de los
constructores privados, de las organizaciones de vivienda, de las organizaciones no gubernamentales
(ONGS) y de los municipios a través de una definición de condiciones y procedimientos claros, sencillos
y públicos, que deben ser acogidos por todos para que las soluciones de vivienda puedan ser obieto del
subsidio.

El valor de las soluciones de vivienda se establece según el tamaño poblacional de las ciudades según
el censo de 1985.
- Menos de 100.000 habitantes: máximo 100 salarios mínimos mensuales.
- Entre 100.000 y 500.000 habitantes: máximo 120 SMML.
- Más de 500.000 habitantes máximo 135 SMML.

El diagnóstico oficial se basó en estimaciones realizadas por el Departamento Nacional de Planeación
- DNP - con base en los ajustes que se le habían hecho al censo de población y vivienda de 1.985. Las
estimaciones hablan de un déficit habitacional, cualitativo y cuantitativo, cercano al 29% de los hogares
existentes en el país. Los factores de déficit considerados fueron el hacinamiento, la carencia de servicios
públicos y la estructura, que tenían según los estimativos del DNP, la siguiente composición:

COMPOSICION DEL DEFICIT DE VIVIENDA

CARACTERISTICA NUMERO DE HOGARES %

Servicios 701.291 38.8
Hacinamiento 612.168 33.9
Estructura 37.911 2.1
Hacinamiento-Servicios 292.460 16.2
Hacinamiento-Estructura 30.690 1.7
Servicios-Estructura 68.602 3.8
Hacinamiento-Servicios-Estructura 63.186 3.5
TOTAL 1.806.308 100.0
FUENTE: DANE, Censo 1985. Estimativos Departamento Nacional de Planeación
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De estos 1.806.308 hogares, el 61% contaba con un ingreso mensual de hasta 2 salarios mínimos; el 24%
tenía ingresos entre 2 y 4 salarios mínimos y el 15% restante tenía ingresos entre 4 y 8 salarios mínimos.
Con este marco de referencia, el gobiernodel PresidenteGaviriaestableciócomo metade su administración
la realización de 537.686 soluciones de vivienda en el período de 1.991 a 1.994 así:

SOLUCIONES DE VIVIENDA 1.991-1.994

TOTAL SOLUCIONES 1991 1992 1993 1994

II. VIVIENDA URBANA 122.705 130.686 136.649 147.464
1. Vivienda Nueva 80.738 85.439 0.316 97.611
Rango 2 s.m.m. 14.453 16.379 17.671 19.138
Rango 2-4 s.m.m. . 30.814 32.409 34.504 37.836
Rango > 4 s.m.m. 35.472 36.651 38.140 40.636

2. Mejoramientos
Rango < 2 s.m.m. 19.244 21.250 23.337 25.552

II.VIVIENDA RURAL 22.723 23.996 22.997 26.302
Rango < 4 s.m.m. 22.723 23.996 22.997 26.302

FUENTE: Cálculos Departamento Nacional de Planeación. División de Vivienda

La ejecución de esta compleja política ha estado condicionada por la incomprensión de sus objetivos y por
algunas faltas en su implementación: Se han dado vacíos en la adecuada difusión del proyecto por parte
del INURBE; se ha tenido una baja oferta de vivienda, especialmente la orientada hacia los grupos más
débiles; y se ha encontrado un serio obstáculo en los bajos ingresos y el poco ahorro de la población más
pobre.

La marcha del programa ha encontrado dificultades. La política de vivienda no ha sido ajena a las
posibilidades macroeconómicas de la Nación y en especial al comportamiento de la demanda agregada.
La situación del sector de la construcción, colaboró igualmente para que los resultados iniciales, no
alcanzaran los niveles deseados. Como se recordará, al inicio del nuevo plan de vivienda, el sector de la
construcción se encontraba en uno de sus momentos más críticos y la política planteaba un escenario
radicalmente nuevo: la creación de un nuevo mercado. Esto no se puede adelantar de la noche a la
mañana. Igualmente, el viejo Instituto de Crédito Territorial se transformó radicalmente, cometiéndose un
grave vacío, dejar sin crédito de largo plazo a los sectores populares. Esta grave falencia, se ha querido
corregir con una figura que resuelve el problema a medias, conocida, como el crédito puente.

Si se observa la actual política desde sus realizaciones efectivas, subsidios entregados, su aplicación ha
sido muy limitada. Empero, esta política no puede analizarse exclusivamente en términos del cumplimiento
cuantitativo de las metas, subsidios efectivamente entregados, sino y fundamentalmente, como uno de los
aspectos que hacen parte de las profundas reformas que se le han venido introduciendo al país en la
ejecución del plan de desarrollo, La Revolución Pacífica.

Estos cambios en materia de vivienda se han realizado como se señaló atrás, por medio del desarrollo de
un proceso complejo de articulación de lo informal con lo formal, con base en los instrumentos creados
por la Ley 3a. de 1.991, como lo son el Sistema Nacional de Vivienda y el Subsidio Familiar de vivienda.
Este último, a pesar de sus obvias dificultades iniciales, se encuentra en la actualidad en pleno desarrollo,
previéndose rápidamente una dindmica superior a la inicialmente alcanzada. Su expansión es tal, que su
puesta en funcionamiento ha sido uno de los elementos que explican el actual desarrollo de la edificación
en el país, que presenta un récord histórico.
Pese a lo anterior, no cabe duda que un tema muy discutido en los últimos años, ha sido el del subsidio
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familiar de vivienda. Este como se señaló, tenía como uno de sus objetivos básicos el de incentivar la
participación de los constructores privados en la vivienda de interés social y organizar los municipios y las
comunidades para la atención integral de los problemas de los sectores más débiles.

En Colombia, los estudios de mercado que realiza permanentemente CAMACOL en varias ciudades del
país indican la existencia de una demanda efectiva que no es atendida por la oferta inmediata. En los diez
años comprendidos entre -octubre 1.981-septiembre 1.991- por cada vivienda ofrecida en la ciudad de
Bogotá había aproximadamente 31 compradores.

La política de subsidio, además de corregir varios de los errores de corto y mediano plazo que se habían
cometido en el país en el pasado reciente, se propuso dar, aunque muy parcialmente, un intento de
solución a la creciente marginalidad urbana del país: la población de nuestras ciudades crece mucho más
rápido que el número de viviendas construidas con una calidad razonable y con los servicios públicos
adecuados, con lo cual se produce y reproduce la marginalidad.

Para solucionar este circulo vicioso, la nueva política de vivienda plantea la posibilidad de actuar por la vía
del mercado en la mejora de la calidad de las viviendas de los más pobres y en la reducción de sus precios.
Resulta innecesario por todo lo señalado, una discusión sobre el cumplimiento de las metas de la actual
política, no sólo por el bajo nivel de ejecución alcanzado hasta el momento, sino porque el propio gobierno
ha señalado que su objetivo ha sido básicamente el de fijar la filosofía y echar a andar la nueva política.
Empero, es posible, de acuerdo a un estudio de campo que realizó recientemente la Vicepresidencia
Técnica de CAMACOL al INURBE, realizar algunos comentarios sobre el novedoso instrumento m.

En dicho estudio se destaca cómo la ineficiencia y la falta de recursos de las empresas de servicios
públicos están generando expectativas negativas sobre la continuidad de la política de vivienda. Al
respecto existen iniciativas privadas para solucionar este problema, las cuales deben ser atendidas por
el Estado considerando tanto la necesidad de nuevos ensanches como la agilización de los trámites
pertinentes ante esas empresas.

Aún cuando el problema de la tierra no es la preocupación fundamental en estos momentos, su
disponibilidad y el precio de la misma se constituyen en desestímulo para algunas firmas constructoras
y en un cuello de botella a solucionar para garantizar un ordenado desarrollo de la nueva política.

En la actualidad, el mercado de vivienda para el rango establecido en las soluciones de interés social no
presenta limitaciones. El problema para los constructores está más bien en la demora en el pago del
subsidio, los problemas operativos en el desarrollo de la política, la deficiente comunicación a los
interesados, y la incapacidad del Estado para vender el subsidio a la población objetivo. Muchos
constructores consultados por CAMACOL no le ven rentabilidad al programa. Sinembargo, esta última
afirmación debe ser leída con e×actitud: el mercado de vivienda social ofrece posibilidades de rentabilidad
acordes con las expectativas del sector privado, las cuales se vienen obteniendo independientemente de
la existencia del subsidio. Este, por la lentitud en la tramitación y la demora en el pago, ocasiona un costo
financiero adicional que para algunos constructores puede llevar y en efecto ha llevado a la no utilización
del mecanismo del subsidio para el mejoramiento del mercado. La utilidad en la VIS viene dada no por el
precio de venta, sino por la rotación de capital, la cual debe ser ágil, para que el proceso resulte atractivo
para el sector privado.

La anterior conclusión es válida fundamentalmente para los constructores de vivienda, pues para los
promotores de lotes con servicios en la mayoría de los casos, el subsidio ha significado un importante
mecanismo multiplicador de la demanda. Los controles que se han establecido a la oferta son excesivos,
olvidándose problemáticamente que entre más simple y sencillo sea el procedimiento, más claridad y
facilidad hay para alcanzar los objetivos deseados. Hay relativo consenso entre los constructores

11/ CAMACOL. Vicepresidencia Técnica: "Situación del subsidio de vivienda", Mimeógrato, Bogotá, junio de 1992.
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entrevistados sobre la necesidad de hacer más fácil y rápidos los trámites y procedimientos para la
obtención y el pago del subsidio. El Ministerio de Desarrollo así como el INURBE, han reconocido la
necesidad de actuar en este álgido tema, pues hay un innecesario requerimiento de documentación, sobre
aspectos ya contenidos en otras informaciones recibidas por el INURBE. El constructor se siente
entrabado por la necesidad de presentar un gran número de documentos innecesarios. Los trámites en
construcción son supremamente engorrosos en ciudades como Bogotá; el gobierno debería tratar de
eliminar al máximo la tramitación innecesaria, si desea que el sector privado contribuya con una oferta
importante en vivienda social.

El Estado asumió una definición de su mercado objetivo con base en los ingresos familiares. Esta definición
tiene algunos problemas en razón a que desconoce características importantes de las decisiones de
consumo de estos grupos. La poca capacidad de compra es una característica distintiva de estos hogares;
pero también son consumidores con actitudes, intereses, creencias y motivaciones de compra necesarias
de tener en cuenta para la implantación de una estrategia. Si por aceptar un regalo del Estado el
consumidor percibe, así sea por ignorancia, que está en desventaja con aquellas personas que no aceptan
el regalo, su conclusión inmediata es que le están cobrando por el obsequio. Las consecuencias de esta
actitud refuerzan las creencias negativas de los hogares hacia cualquier ayuda proveniente del Estado,
originando un rechazo al subsidio de vivienda como lo demuestra la siguiente cifra: 1 de cada 2
compradores de vivienda de interés social, la ha adquirido sin la ayuda del subsidio. El INURBE ha dado
pasos para la solución de este problema al propiciar condiciones homogéneas en el pago de la cuota
mensual, pero aún subsisten diferencias en el porcentaje de la cuota inicial que varios compradores de
vivienda no asimilan. El Estado mantiene aún, a pesar de todaevidenciatécnica, la propensión a mantener
actitudes paternalistas con los más pobres, pensando que estos a pesar de tener subsidio no pueden
acceder a las condiciones generales del mercado. Lo más importante para quien recibe el subsidio es que
perciba claramente dónde y cómo lo están ayudando. Igualmente, el beneficiario debe tener una
aceptación amplia del producto que se le va a entregar.

De las cuatro ciudades investigadas por CAMACOL, Bogotá y Medellín requieren atención prioritaria en
lo atinente a la motivación de la población objetivo. En la capital de la República le había sido entregado
el subsidio al 44.0% de los favorecidos en la primera adjudicación, mientras en Medellín, este porcentaje
era mucho más bajo.

La franja de adjudicatarios que no ha encontrado la solución apropiada a sus necesidades y que la puede
adquirir con subsidio, se caracteriza por la falta de capacidad de pago y por el desconocimiento de la
cantidad y localización de la oferta de programas elegibles.

E168.0% de los favorecidos en la primera adjudicación no sabía que existía la posibilidad de renunciar al
subsidio y volver a postularse. Por otra parte la falta de confianza en el gobierno, la denotan los
beneficiarios que renunciaron al subsidio pero no quieren solicitarlo nuevamente.

A lo largo de las entrevistas realizadas en la investigación se destaca el problema de la deficiente
información suministrada a los solicitantes y beneficiarios del subsidio. Los adjudicatarios no saben qué
hacer para renunciar, no conocen la existencia de otros programas, ignoran los trámites para recibir el
subsidio, y por supuesto no comprenden por qué tienen que pagar más cuota inicial que el vecino que
compró sin subsidio.

Los hogares o grupos de personas reunidos para solicitar el subsidio, son núcleos permanentes. Esto
significa que la estabilidad del hogar no es la causa de renunciar o de no utilizar el subsidio. Los resultados
del estudio insinúan una marcada preferencia en la obtención del subsidio en los segmentos superiores
de la población objetivo. Es probable que al agregar la información del subsidio asociativo esta afirmación
se deba relativizar. Sinembargo, lo encontrado por la investigación en lo referente a lotes con servicios
indica problemas de focalización en la adjudicación del mismo.
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El tema de la focalización es obviamente el tema más complejo que debe resolver la actual política de
vivienda. Una fácil focalización implica necesariamente que el producto que ofrece la politica a través del
subsidio, no sea lo suficientemente atractivo para otros grupos de la población. Este, no ha sido el caso
de la politica en Colombia. El subsidio en los dos primeros años del programa se ha entregado a los
segmentos menos pobres de los pobres.

Una adecuada focalización debería además de considerar las condiciones de ingreso de las familias,
consultar también las características físicas de las viviendas y de su entorno diseñando instrumentos que
hagan posible identificar a los sectores más pobres para beneficiarlos con los programas. Esto se hace
definiendo una jerarquía de indicadores que permitan calcular el grado de prioridad que corresponda a
cada programa que se defina como de atención de la política 12. Cuando se ataca el déficit cualitativo se
deben tener claros varios puntos:

a. E déficit cualitativo hace referencia fundamentalmente a condiciones de inhabitabilidad de las
viviendas. Es además de problema económico un problema físico-espacial.
b. Cuando se atiende el déficit cualitativo, no se puede olvidar el crecimiento vegetativo de la población
más pobre, a la cual hay que darle solución de vivienda, para que no incremente con su acción informal
el déficit cualitativo. En Colombia, dado el fuerte impacto que tiene la transición demográfica en la
formación de nuevos hogares, este aspecto debe recibir la mayor atención. La política actual por su baja
cobertura y problemas de focalización, no ha podido reducir significativamente el déficit de vivienda en el
pais.

Finalmente, si el INURBE desea mantener una buena participación de los constructores privados en el
desarrollo del programa, debe mostrar un apoyo más claro y decidido a estos agentes. El subsidio deberia
ser concebido como una acción al mercado en su conjunto y no solamente a la demanda. Se podría pensar
en asignar colectivamente el subsidio a través de programas de asistencia técnica y de construcción de
infraestructura de servicios públicos en aquellos programas que posibiliten una acción masiva y estén
coordinados por procesos de concertación en las entidades públicas responsables de la prestación de los
servicios de acueducto, alcantarillado, energía, comunicaciones y vías, los propietarios de predios no
urbanizados y los constructores.

Realizar un balance sobre la política de vivienda del Presidente Gaviria es a estas alturas, un poco
prematuro. Sin embargo, no hay duda que el sector de la construcción y particularmente la construcción
de vivienda han demostrado en estos años de gobierno, importantes resultados (ver cuadros anexos);
estos resultados por desgracia no le han permitido a nuestros planificadores explotar al máximo las
potencialidades del mercado de la vivienda y la financiación especializada a través de las CAVs.

En el campo de la financiación de la vivienda se han venido implementando una serie de complejas
medidas para el virtual desmonte del sistema de valor constante. Se permitió que los bancos prestaran
a largo plazo sin imponerles, como ocurre con las CAV, obligaciones de inversión en vivienda popular; la
casi totalidad de las limitaciones a los préstamos de largo plazo para el sistema financiero fueron
eliminados sin permitirle a las CAV con su estructura actual de banca especializada realizar las mismas
operaciones de corto plazo que realiza el sistema financiero. Para poder cornpetir, se les está obligando
en la práctica a convertirse en bancos a riesgo de desaparecer; se ha permitido a las secciones de ahorro
de los bancos ofrecer remuneración diaria al ahorro, con lo cual y acorde con el credo neoliberal se elimina
en la práctica el lugar prioritario que se le daba a la estrategia de vivienda en el país; las CAV como lo
señalamos atrás, han sido facultadas para otorgar préstamos diferentes a la compra de vivienda y se
indexa el ahorro cada vez más por la tasa de interés que por el nivel general de precios. En síntesis, cuatido,
la construcción desarrolla uno de sus aportes más importantes al crecimiento del país, las autoridades
monetarias han emprendido en firme el desmonte del sistema UPAC al tratar de convertirlo de la noche
a la mañana en un intermediario financiero más.

12/ Ver: Tarsicio Castañeda: "Focalización de subsidios a la extrema pobreza: Qué, cómo, quién y para quién". En: Memorias,
Seminario Nivel y Calidad de Vida. DANE, Bogotá, 1992, pp. 145-163
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La arremetidacontra el UPAC y muy en especial contra la importancia macroeconómica de la construcción
se viene realizando desde varios frentes. En todos ellos se constata que sin el respaldo de una
conceptualización teórica adecuada y sustentado en una interpretación limitadade un ejercicio econométrico
y de unas pocas cifras sectoriales, se pretende apresuradamente expropiar en la práctica, al sector de la
construcción y al país, del instrumento más efectivo que se haya diseñado para anular los efectos
perversos de la inflación, sobre los procesos de ahorro-inversión que financian la construcción y
desencadenan acciones de desarrollo y crecimiento económico.

Se ha llegado a afirmar incluso que pese a la importancia que se le ha dado a la vivienda ésta no ha logrado
un incremento significativo en la construcción, pues su participación en el PIB se mantiene casi invariable
en el tiempo. Se omite que la tasa de participación histórica de cada uno de los sectores dentro del PIB
en los últimos veinte años, mantiene una variación casi nula (ver anexo estadístico). Inferir por esto que
los recursos destinados a la inversión en cada uno de dichos sectores no han significado mayor
crecimiento carece de sentido. Este tipo de interpretaciones pasa por alto, la naturaleza descriptiva de las
cuentas nacionales. Estas informan solamente sobre la producción, su destinación económica en términos
de la composición del gasto y la forma como el ingreso se distribuye, pero no sirven para determinar las
fuentes del crecimiento. Además, en et rendimiento factorial, no se incluyen los ingresos obtenidos por los
trabajadores independientes ni por los propietarios de las empresas individuales, que tienen una gran
importancia en las actividades de construcción. Sin mencionar, la no inclusión de los beneficios sociales,
los multiplicadores individuales de la vivienda en empleo y producción y el hecho de que nuestras
estadísticas sobre producción y gastos en construcción son muy poco confiables 13/.

Los problemas coyunturales no permiten ver las potencialidades aún latentes de la estructura de la teoría
de los sectores líderes y el énfasis por alcanzar un supuesto "equilibrio" macroeconómico impide pensar
a fondo en el desarrollo y crecimiento económico y en coordinar adecuadamente las políticas de largo y
de corto plazo.

El nuevo modelo de desarrollo ha sustituido el concepto de sector líder por el de áreas horizontales, sin
meditar que el desarrollo urbano en general no sólo reúne un sinnúmero de las llamadas áreas horizontales
-vías, salud, medio ambiente- sino que su acción como lo señalamos atrás, produce efectos benéficos
sobre toda la economía generando rendimientos crecientes a escala, mejoras sighificativas en el capital
humanõŸen la situación del medio ambiente en general.

Claro esta, que ambas concepciones tienen en su interior apreciables diferencias, pero estas, distan
mucho de ser antagónicas, son a mi juicio complementarias.

En la actual coyuntura, se ha puesto de manifiesto cómo los planes de estabilización oscurecen no sólo
las posibilidades del nuevo modelo, sino que afectan problemáticamente las sólidas estructuras, que como
la del sistema UPAC, se han levantado con tanta imaginación y esfuerzo.

Como lo han puesto de manifiesto algunos observadores, las erráticas políticas de control monetario
diseñadas en el pasado y varias de las reformas estructurales a la economía -financiera, cambiaria,
amnistfatributaria, etc.-lievaron a la economía nacional a una compleja situación financiera donde se dio
un considerable exceso de liquidez que fue transmitiéndose lentamente hacia el Sistema de Valor
Constante.

El manejo de la política monetaria y la situación creada de exceso de liquidez, han Ilevado al sector de la
construcción a una situación paradójica: a pesar de los postulados del nuevo modelo de desarrollo, que
relegan según sus autores al sector de la construcción y a las teorías de los sectores líderes, a cumplir un

13/ Una ampliación de esta discusión se puede consultar en; CAMACOL, Vicepresidencia Técnica: "Economía y Construcción:
Reactivación del sector con desmonte de UPAC", Mimeógrafo, Bucaramanga, Octubre 29-31 de 1992. Igualmente, varios autores:
La financiación de la vivienda en Colombia. ICAV. Bogotá, 1972.
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papel secundario en el crecimiento, estos, de sectores relegados han pasado como el sector de la
construcción en la actualidad, a convertirse en actores muy dinámicos del crecimiento económico.

A su turno, las medidas de internacionalización y el intento de las autoridades por formar un mercado
financiero integrado, a pesar del importante papel compensador del sector en la coyuntura, han venido
actuando sobre los cimientos del sistema colombiano de ahorro y vivienda que lo pueden llevar hacia
situaciones difíciles en el futuro: se permitió mediante el Decreto 2876 de diciembre del año 1991 la
ampliación de la utilización del UPAC a préstamos distintos a la construcción y se vulneró su mecanismo
básico, la corrección monetaria, con el Decreto 678 del 21 de abril pasado. Este Decreto, le da un mayor
peso a las tasas promedio de captación del mercado financiero -DTF- que a la inflación, dejando al
concepto de Valor Constante ajustándose mínimamente por la inflación. (La nueva fórmula de cálculo sólo
acepta el 20% de ella para fijar la corrección monetaria). En el proyecto de regulación financiera que debe
convertirse en Ley de la República en 1.993 se contempla que las CAVpodrán otorgar créditos de consumo
sin hipoteca, y realizar operaciones de mercado cambiario. En la práctica se ha roto con el esquema de
especialización en el sector crediticio de la vivienda.

Estamos frente a un manejo complejo, que en su afán de dar solución a los vaivenes y cambios de la
coyuntura parece no percatarse que sus medidas pueden llegar a socavar las políticas de largo alcance,
que como el sistema colombiano de ahorro y vivienda han mostrado su solidez práctica y teórica.

Nadie en Colombia con seriedad puede sostener que los excesos de liquidez no sólo de las CAVs, sino
del conjunto del sistema financiero, no son el resultado del insuficiente manejo de control monetario que
condujo por acción directa de la política monetaria, hacia un exagerado nivel de reservas en los
intermediarios financieros que fueron trasladados hacia las CAVs, sin que ellas, por la naturaleza de los
mismos, los pudieran "usar" en su totalidad.

De la anterior situación, generada en un todo por la política coyuntural, se ha pasado a la realización de
sugerencias de cambio estructural que ponen en entredicho no sólo el papel macroecon6mico de la
construcción, sino el papel de banca especializada que con tanto éxito ha cumplido el Sistema de Valor
Constante. No se trata de pensar en la inmovilidad de las instituciones de ahorro y vivienda, sino en poner
en duda la posibilidad de una multibanca donde se logren unas instituciones financieras universales más
competitivas y seguras. En las reformas recientes al sistema financiero no se le otorguen a todos los
intermediarios las mismas posibilidades para que estos actúen con el grado de especialización que les
corresponda, en condiciones de igualdad ante el mercado.

La coyuntura actual no demuestra que el sector de la construcción sea incapaz de absorber el ahorro que
llega de las CAVs, o que el sector tenga con la actual estructura financiera sectorial una oferta de recursos
que le permita financiar sus procesos productivos en el futuro; lo que ocurre hoy en día, es una situación
de tipo estrictamente coyuntural y transitoria, que ha servido de base para los cambios que se le han
introducido al sector en el inmediato pasado. Es muy problemático que con el resultado irregular de un
episodio transitorio en el manejo monetario, se quiera enjuiciar a la mayor y más exitosa innovación de
política económica y desarrollo social que se ha ideado en nuestro país en los últimos veinte años.

La dificultad de comprender el Sistema de Valor Constante en nuestro medio, ha estado muy ligada a la
limitación que han tenido legos y entendidos en asimilar por qué la indexación de los ahorros y préstamos
hipotecarios son una acción necesaria y deseable para otorgar crédito a largo plazo a un sector estratégico
en condiciones inflacionarias.

En una economía mixta como la colombiana, la producción y distribución de los factores se realiza por el
sistema de precios, el cual, cuando hay situaciones persistentes de inflación no puede funcionar
adecuadamente. Los aumentos o disminuciones recurrentes en la demanda agregada del dinero,
producto en la mayor de las veces, del manejo de la política monetaria, ocasionan distorsiones en los
precios relativos de la economía y en el manejo económico general. La corrección monetaria, no sólo
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permite preservarel ahorro de los efectos perversos de la inflación, sino que es un mecanismo insustituible
para el financiamiento de la construcción en el largo plazo.

La construcción en Colombia dista de haber cumplido su papel en la dotación de vivienda. Cerca del 40%
de la población accede a la misma por la vía informal y es poco el desarrollo del mercado secundario de
hipotecas, así como el de la edificación con fines de renta; el severo control de arrendamientos que desde
hace muchos años rige en el sector, se ha convertido en un fuerte desestímulo para la construcción con
destino a este último fin. No ha de olvidarse que las elasticidades ingreso de la demanda por vivienda
nueva, dependen en gran parte de la relación que exista entre los costos mensuales de amortización e
intereses hipotecarios y los precios de los arriendos corrientes.

La multibanca es una idea que corre pareja con los procesos de apertura e internacionalización y sin duda
permite ventajas económicas, pero introduce dificultades: hace más difusa y descentralizada la
responsabilidad y genera mayor inseguridad y una peor asignación de los recursos económicos. Apertura
económicay especialización no son en modo alguno pares antitéticos. La aperturasignifica por el contrario
especialización con ventajas comparativas y si esto es válido para la economía como un todo, no se ve,
por qué no pueda ser válido para el sistema financiero. No es claro, cómo en países con bajo nivel de
desarrollo y con inflaciones crónicas se pueda eliminar sin más la especialización en las operaciones de
crédito para financiar la vivienda que es un bien sumamente complejo: se consume en un período largo
y significa un alto costo en relación con el ingreso actual del comprador.

La extensión det sistema para otros intermediarios, tampoco parece ser muy aconsejable en la situación
monetaria vigente en la economía nacional; como señaló con agudeza el Profesor Currie en el primer
Congreso del Ahorro, los bancos comerciales mediante sus cuentas corrientes están suministrando la
mayor parte del dinero y esto, si se utiliza el criterio de indexación para todo el sistema financiero, puede
llevar a mayores dificultades en el control monetario 14/.

La discusión sobre el verdadero tamaño del mercado de la construcción en el país y sobre las ventajas
de una multibanca no son muy claras: la especialización como sostenía Adam Smith, está limitada por el
tamaño del mercado, pero el crecimiento del mercado, o lo que es lo mismo, el desarrollo y crecimiento
del país, hacen posible y necesario un mayor nivel de especialización.

El sistema colombiano de ahorro y vivienda ha sido una pieza maestra de la inteligencia que no puede
afectarse por alteraciones coyunturales imprevistas. La importante distinción que El logró entre valores
constantes y valores monetarios y la gran movilización de ahorro que hasta la fecha ha obtenido, así como
su papel indiscutible en la creación de empresas y empresarios, no se le puede entregar a las discusiones
de moda. sería bueno creer que la modificación de la fórmula para el cálculo de la corrección.monetario
y la apertura hacia el crédito de consumo -electrodomésticos, vehículo, acciones de clubes, eto-, son
medidas transitorias mientras persisten las bajas tasas de interés y no una situación definitiva que pueda
afectar negativamente la capacidad de competencia de las CAVs con los demás intermediarios financieros
y el grado de especialización. Cuando la corrección monetaria refleja más la inflación a través de la tasa
de interés que la inflación pasada, se está vinculando más decididamente a las CAVs al mercado
monetario para darles un tratamiento de simples intermediarios del dinero y no de captores de ahorro
público con destino al desarrollo urbano del país.

Por esta vía se llega a pensar que la corrección monetaria o indización, es un medio de control monetario
y no un mecanismo de desarrollo y crecimiento. Se le quita el carácter de banca de desarrollo con que fue
concebido el sistema y se le convierte en un apéndice más del sistema financiero.

Los excesos de liquidez que se presentaron durante 1992, obedecen fundamentalmente a las fallas en la
política monetaria y ellos, como se ve claramente en la actualidad, están llegando a su fin. Cambiar un

14/ Lauchlin Currie, Especialización financiera, Memorias Primer Congreso Nacional del Ahorro, ICAVs, Bogotá, diciembre de 1991,
p. 225.
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sistema que ha combinado acertadamente la orientación gubernamental y el manejo privado, por otro,
respaldado únicamente por la moda, es quererdesconocercon argumentospoco estudiados lacaracterística
esencial de la demanda por vivienda.

La demanda por vivienda como lo ha sostenido en varios de sus escritos el Profesor Currie, tiene un
carácter casi1 limitado: no sólo actúa en función del deseo de querer mejorar siempre, sino que ella se
realiza sobre la vivienda nueva y sobre el stock existente: la demanda por vivienda es no sólo por vivienda
nueva sino por toda la vivienda en general. Es una demanda muy difícil de saciar, incluso en países
desarrollados, pues la demanda surge no solamente al financiarse nuevas familias sino prácticamente
todas aquellas que están interesadas en mejorar o elevar el status de su vivienda o su localización. Es una
demandaqueactúaatravésdel"efectodemostración"odeldeseoquetienelageneralidaddeloshombres
de poseer lo que otro posee, de mejorar constantemente en la satisfacción de las necesidades sociales.

En Colombia, las fuerzas inconscientes que impulsan el crecimiento económico se encuentran actuando.
La satisfacción psíquica por colmar el deseo de adquirir una vivienda siempre mejor, no es fácilmente
saciable y de ahí el carácter casi ilimitado de su demanda. La necesidades psicológicas son insaciables
como lo son los deseos que dichas necesidades traen consigo. La demanda por vivienda así como la
necesidad del hombre por sentirse mejor que el semejante, son ilimitadas. Las necesidades básicas son
un hecho natural que se va tornando en un fenómeno social total: todo se juega, se entiende y se puede
solucionar en la sociedad. Las necesidades naturales básicas -alimento, vivienda- son aspectos de la
naturaleza humana que están completamente sometidos a los efectos de la vida en sociedad. Estas
necesidades están socializadas y la forma de atenderlas atraviesa todo el campo de la sociedad y la
cultura, encontrándose en permanente cambio y evolución.
El stock existente en nuestro medio, gracias a la acción de las CAVs, es grande y sobre él no se diseñan
todavía políticas coherentes. Sólo cuando esto ocurra, se podrá hablar, con alguna seriedad sobre la
incapacidad financiera del sector de la construcción para absorber los recursos del sistema UPAC.

Nuestras preocupaciones son sobre el futuro de la construcción la vivienda y el desarrollo urbano del país.
La caída en la demanda por productos que facilitan el ordenamiento urbano y la urbanización se
encuentran más asociado a la escasez relativa de fondos que a la disminución de su demanda. Cuando
hay limitación en la disponibilidad de fondos financieros para el desarrollo urbano, la oferta y demanda
efectiva por edificaciones es menor y su precio es más lato. Los interrogantes sobre los daños en la
estructura económica del país por la imposibilidad de manejar el constante desorden monetario
coyuntural, sólo se verán en el futuro.

Durante 1992, la vivienda a través del Sistema de Valor Constante mostró un dinamismo sin precedentes.
Se aprobaron licencias de construcción para 11.206.427 metros cuadrados. Esta cifra constituye la más
alta alcanzada por el sector de la construcción en Colombia, y se refleja en un crecimiento para el año
completo de 34.99% (ver anexo estadístico).

Las causas de este excelente comportamiento, que han convertido al sector de la construcción en la mejor
inversión de la economía durante 1992, se encuentran asociadas a un sin número de factores:

1. El flujo de capitales de diverso or como consecuencia de las políticas de
apertura; en particular, los dineros provenientes de la amnistía trib biaria que encontraron en
la inversión en bienes raíces un lugar destacado para su incorporación a la econ '

2. La baja en las tasas de interés, producto de las dificultades en el manejo de la política monetaria, liacen
que la inversión en vivienda se vuelva muy atractiva. Cuando la tasa de interés es inferior a la inflación,
como ha ocurrido en estos últimos meses en la economía nacional, los ahorros buscan protegerse a través
de bienes durables como la vivienda.

3. La política de vivienda de la actual administración. Particularmente la eliminación de las trabas que le
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había impuesto la Ley de Reforma Urbana a la financiación de vivienda social con el Sistema de Valor
Constante. Igualmente, el establecimiento del subsidio familiar de vivienda, que ha motivado la acción del
sector privado de la construcción hacia el mercado de vivienda social, sustituyendo en alguna proporción
la fuerte acción que adelanta el urbanizador pirata en el espacio urbano de nuestras ciudades. El programa
de vivienda de interés social subsidiada, ha venido consolidándose lentamente como un proceso
complejo, no siempre bien entendido, pero que ha irrigado su efecto positivo sobre el sector, explicando
en alguna proporción el buen comportamiento que registra la actividad en la actual coyuntura.

4. La rebaja de la corrección monetaria en el Sistema de Ahorro y Valor Constante, ha incrementado la
demanda por vivienda, al inducir una disminución en el valor de las cuotas mensuales. En la actualidad,
la vivienda social, paga un crédito altamente subsidiado, no sólo por el bajo interés, sino porque su pago
total está por debajo de la inflación.

5. La concurrencia de ciertos factores estructurales del ciclo de la edificación, que surgen con mayor fuerza
en la medida que la recesión que lo antecede haya sido más profunda.

6. El agotamiento del inventario disponible en el mercado de bienes raíces.

7. El incremento de los costos de la construcción por debajo delíndice de inflación, han estimulado en las
condiciones descritas, una mayor demanda.

8. La rebaja de los intereses para préstamos a largo plazo.
9. La vigencia de la ley 50 de 1991 que reestructuró el sistema laboral del país. Así mismo, la política de
modernización y reestructuración del Estado.

10. Y finalmente, una oferta financiera mayor que la demanda respectiva, que se ha traducido en excesos
de liquidez significativos en el Sistema de Valor Constante.
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Cuadro No.7.1

NECESIDADES DE VIVIENDA
AXIOLOGICAS Y EXISTENCIALES.

SATISFACTORES RELACIONADOS CON LA VIVIENDA

Necesidades I I
Existenciale: SER TENER HACER ESTAR

Necesidades
Axiológicas

Subsistencia Salud física Abrigo, trabajo Procrear, descansar Entorno social

Protección Autonomía, Familia, trabajo Contorno social,
solidaridad morada

Afecto Amistades, Hacer el amor Privacidad, intimidad
parejas, familia Compartir hogar

Espacios de encuentro

Entendimiento Ambitos de interacción
formativa

Participación Ambitos de interacción
participativa

Ocio Tranquilidad Juegos, fiestas, Relajarse Privacidad, intimidad,

calma Divertirse Espacios de encuentro,
Jugar Paisajes

identidad Pertenencia, Integrarse Ambitos de pertenencia
Diferenciación

FUENTE: Centro Nacional de Estudios de la Construcción, CENAC
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Cuadro No. 7.2

LA VIVIENDA COMO UNA CANASTA DE ATRIBUTOS

ATRIBUTOS CARACTERISTICAS

I. Estructura A. Estructura básica 1. Paredes
2. Pisos
3. Techos

B. Tipo de vivienda 1. Casa
2. Apartamento
3. Cuarto o cuartos
4. Vivienda en edificaciones

destinadas a habitación
5. Vivienda móvil (carpas tienda),

cueva, refugio natural, puente

II. Servicios A. Servicios públicos 1. Acueducto
públicos básicos 2. Alcantarillado

3. Energía eléctrica

III. Espacio A. Hogares, personas, 1. Personas / Vivienda
baños, dormitorios 2. Personas / Hogar

3. Hogares / Vivienda
4. Personas / Cuarto
5. Personas / Dormitorio
6. Cuartos / Vivienda
7. Dormitorios / Vivienda

8. Espacios exclusivos 1. Cocina
2. Baño
3, Lavadero
4. Patio

IV. Localización A. Condiciones 1. Zona de riesgo
2. Contaminación
3. Densidades
4. Transporte
5. Edad del sector
6. Usos de la tierra
7. Origen del sector
8. Estado físico general
9. Valor de la tierra

B. Problemas que limitan 1. Construcción de vías
el desarrollo urbano 2. Infraestructura de servicios públicos

C. Problemas que limitan 1. Presencia de pandillas
el desafrollo social 2. Expendio o consumo de drogas

3. Centros nocturnos o de prostitución
4. Escándalos o conflictos entre vecinos
5. Ineficiencia de las autoridades policivas

V. Infraestructura A. Servicios públicos 1. Recolección de basuras
de servicios 2. Alumbrado público

3. Teléfono público
4. Estación o puesto de policía
5. Gas domiciliario
6. Teléfono domiciliario
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Cuadro No. 7.2
LA VIVIENDA COMO UNA CANASTA DE ATRIBUTOS continuacion

ATRIBUTOS CARACTERISTICAS

B. Equipamiento comunal 1. Educación preescolar
2. Educación primaria
3. Servicio de salud
4. Hogares ICBF
5. Comercio
6. Recreación
7. Culto

C. Infraestructura física 1. Vías peatonales
2. Vías vehiculares
3. Vía de acceso municipal

VI. Ambito de A. Espacio público 1. Existencia
participación y 2. Estado
comunicación 3. Usos

B. Espacio de solidaridad 1. Juntas de Acción Comunal
2. Defensa Civil
3. Empresas asociativas
4. Comités culturales

educativos, de salud, etc.
5. Organizaciones de vivienda
6. Otras organizaciones e

instituciones democráticas

C. Semiología det hábitat 1. Fachadas
2. Amabilidad o agresividad del medio físico

D. Percepción social 1. Política de vivienda de interés social
2. Principales necesidades habitacionales
3. Razones para poseer vivienda propia

VII. Seguridad y A. Tenencia de la vivienda 1. Propia
confianza 2. Arriendo

3. Subarriendo
4. Otra

B. Trabajo

C. Respaldo económico 1. Valor de la vivienda
que aporta la vivienda 2. Cuota / ingreso familiar

3. Ingreso familiar imputado

D. Estabilidad física
y emocional

VIII. Contorno urbano A. Empleo
8. Transporte, congestión
C. Actividades económicas
D. Precios y salarios
E. NBI en la ciudad
F. Mortalidad
G. Recreación
H. Equidad
I. Otros indicadores de

F UENTE: Centro Nacional de Estudios de la Construcción, CENAC.
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Cuadro No. 7.3

FINANCIACION DE VIVIENDA EN COLOMBIA POR ENTIDADES FINANCIERAS
1970 - 1991

(Millones de pesos de 1991)

Bancos Fondo Total Total
Afto BCH ICT-Inurbe Comerciales CAV Nacional Cajas de Financiación y inversión

y otros de Ahorro Vivienda Construcción en Vivlenda
de vivlenda

1970 214.648.9 52.832.3 4.277.5 0.0 122.1 1.342.6 273.223.4 392.462.5

1971 240.026.9 55.234.1 10.302.6 0.0 | 80.9 | 2.345.9 307.990.4 393.794.2
1972 139.562.5 67.144.9 10.415.1 5.565.6 1.523.2 1.777.1 225.988.4 364.691.6
1973 101.976.3 72.453.3 3.073.3 211.367.0 3.579.1 2.682.7 395.131.8 462.200.4
1974 18.093.7 64.873.9 4.102.4 285.712.0 9.111.6 2.189.4 384.083.0 492.325.6
1975 30.447.8 59.707.5 4.218.1 132.315.4 5.476.5 3.771,7 235.937.0 390.844.0
1976 16.654.0 58.146.2 5.041.6 129.576.9 4.024.9 5.492.5 218.936.1 399.491.8
1977 32.866.2 62.770.6 4.773.6 196.029.7 12.309.4 1.978.9 310.728.3 446.593.5
1978 35,243.6 73.107.4 6.114.8 295.096.1 24.607.6 7.437.9 441.607.4 513.942.1
1979 24.041.3 50.304.5 6.779.3 213.145.9 18.970.2 5.508.6 318,749.7 480.374.1
1980 57.145.2 44.948.3 5,080.1 257.863.0 16.444.8 5.443.0 386,924.4 464,063.4
1981 50.919.9 72.536.7 7.321.9 309.387.0 37.391.4 4.623.9 482.180.8 575.149.3
1982 45.930.6 23.858.7 9.586.0 252.838.9 36.379.1 3.749.4 372.342.8 500.128.4
1983 27.700.7 130.137.4 13.796.4 421.755.5 49.563.0 9.519.1 652.472.1 752.601.4
1984 47.269.7 138.770.4 11.957.7 334.529.3 50.474.7 7.791.7 590.793.4 649.281.1
1985 57.697.0 76.611.8 14.961.3 365.993.0 46.364.7 15,737.0 ' 577.364.8 640.953.6
1986 17.791.2 50.311.4 11.692.3 341.904.3 46.692.0 14.651.3 483.042.6 655.706.9
1987 32.246.0 52.625.6 19.134.2 321.807.2 39.621.2 11.652.0 477.086.1 744.287.2
1988 45.495.3 41.641.3 16.155.1 304.958.6 24.744.5 16.565.8 449.560.5 748.169.8
1989 13.822.1 51.432.1 15.609.1 381.915.1 28.237.3 15.990.6 507.006.4 741.225.0
1990 4.411.0 34.917.7 18.659.0 411.032.5 27.165.5 13.865.3 510.050.9 737.673.7
1991 3.162.0 19.716.0 0.0 465.662.0 29.711.6 12.655.0 530.906.6 769.733.5

FUENTE: Etapas de la Financiación de Vivienda en Colombia,
Pablo Roda, Gabriel Piraquive, Fernando Gaitán, en
"LA FINANCIACION DE LA VIVIENDA EN COLOMBIA" ICAV,
pág.71.

Cuadro No. 7.4

COMPOSICION DEL DEFICIT DE VIVIENDA 1985

CARACTERISTICA NUMERO DE HOGARES %

Servicios 701.291 38.8
Hacinamiento 612.168 33.9
Estructura 37.911 2.1
Hacinamiento - Servicios 292.460 16.2
Hacinamiento- Estructura 30.690 1.7
Servicios - Estructura 68.602 3.8
Hacinamiento - Servicios - Estructura 63.186 3.5

TOTAL 1.806.308 100.0

Fuente: DANE, Censo 1985.
Departamento Nacional de Planeación DNP.
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Cuadro No. 7.5

SOLUCIONES DE VIVIENDA SEGUN AREA Y RANGOS DE SALARIO MINIMO
1991 - 1994

TOTAL SOLUCIONES '

Area y Rangos de salario mínimo 1991 1992 1993 1994

VIVIENDA URBANA 122.705 130.686 136.649 147.464
1. Vivenda Nueva 80.738 85.439 90.316 97.611

2 slarios mínimos 14.453 16.379 17.671 19.138
2 a 4 salarios mínimos 30.814 32.409 . 34.504 37.836
más de 4 slarios mínimos 35.472 36.651 38.140 40.636

2. Mejoramiento
menos de 2 salarios mínimos 19.244 21.250 23.337 25.552

VIVIENDA RURAL 22.723 23.996 22.997 26.302
más de 4 salarios mínimos 22.723 23.996 22.997 26.302

FUENTE: Departamento Nacional de Planeación - DNP.

Cuadro No. 7.6

PORCENTAJE DE FINANCIACION DE VIVIENDA EN COLOMBIA, POR
ENTIDADES FINANCIERAS 1970 -1991

( Bancos Fondo Total
Año BCH ICT-Inurbe Comerciales CAV Nacional Cajas de Financlación

y otros de Ahorro VIvienda Construcción
de vivienda

1970 54.69 13.46 1.09 0.00 0.03 0.34 69.62
1971 60.95 14.03 2.62 0.00 0.02 0.60 78.21
1972 38.27 18.41 2.86 1.53 0.42 0.49 61.97
1973 22.06 15.68 0.66 45.73 0.77 0.58 85.49
1974 3.68 13.18 0.83 58.03 1.85 0.44 78.01
1975 7.79 15.28 1.08 33.58 1.40 0.97 60.37
1976 4.17 14.56 1.26 32.44 1.01 1.37 54.80
1977 7.36 14.06 1.07 43.89 2.76 0.44 69.58
1978 6.86 14.22 1.19 57.42 4.79 1.45 85.93
1979 5.00 10.47 1.41 44.37 3.95 1.15 66.35
1980 12.31 9.69 1.09 55.57 3.54 1.17 83.38
1981 8.85 12.61 1.27 53.79 6.50 0.80 83.84
1982 9.18 4.77 1.92 50.5 7.27 0.75 74.45
1983 3.68 17.29 1.83 56.04 6.59 1.26 86.70
1984 7.28 21.37 1.84 51.52 7.77 1.20 90.99
1985 9.00 11.95 2.33 57.10 7.23 2.46 90.08
1986 2.71 7.67 1.78 52.14 7.12 2.23 73.67
1987 4.33 7.07 2.57 43.24 5.32 1.57 64.10
1988 6.08 5.57 2.16 40.76 3.31 2.21 60.09
1989 1.86 6.94 2.11 51.52 3.81 2.16 68.40
1990 0.60 • 4.73 2.53 55.72 3.68 1.88 69.14
1991 0.41 2.56 0.00 60.50 3.86 1.64 68.97 )

FUENTE: Cámara Colombiana de la Construcción CAMACOL
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Cuadro No. 7.7
INDICE DE FINANCIACION DE VIVIENDA EN COLOMBIA 1972 -1991

BASE 1972 - 100.00
Bancos Fondo I olal I otal N

Año BCH ICT-Inurbe Comerciales CAV Nacional Cajas de Financiación inversl6n
y otros de Ahorro Vivienda Construccl6n en Vivienda

de vivienda

1972 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
1973 73.07 107.91 29.51 3.797.74 234.97 150.96 174.85 126.74
1974 12.96 96.62 39.39 5.133.53 598.19 123.20 169.96 135.00
1975 21.82 88.92 40.50 2.377.38 359.54 212.24 104.40 107.17
1976 11.93 86.60 48.41 2.328.17 264.24 309.07 96.88 109.54
1977 23.55 93.49 45.83 3.522.17 808.13 111.36 137.50 122.46
1978 25.25 108.88 58.71 5.302.14 1.615.52 418.54 195.41 140.93
1979 17.23 74.92 65.09 3.829.70 1.245.42 309.98 141.05 131.72
1980 40.95 66.94 48.78 4.633.16 1.079.62 306.29 171.21 127.25
1981 36.49 108.03 70.30 5.558.92 2.454.79 260.19 213.37 157.71
1982 32.91 35.53 92.04 4.542.89 2.388.33 210.98 164.76 137.14
1983 19.85 193.82 132.47 7.577.90 3.253.87 535.65 288.72 206.37
1984 33.87 206.67 114.81 6.010.66 3.313.73 438.45 261.43 178.04
1985 41.34 114.10 143.65 6.575.98 3.043.90 885.54 255.48 175.75
1986 12.75 74.93 112.26 6.143.17 3.065.39 824.45 213.75 179.80
1987 23.11 78.38 183.72 5.782.08 2.601.18 655.67 211.11 204.09
1988 32.60 62.02 155.11 5.479.35 1.624.51 932.18 198.93 205.15
1989 9.90 76.60 149.87 6.862.07 1.853.81 899.81 224.35 203.25
1990 3.16 52.00 179.15 7.385.23 1.783.45 780.22 225.70 202.27
1991 2.27 29.36 0.00 8.366.79 1.950.60 712.12 234.93 211.06y

FUEN E: Cámara Colombiana de la Construcción - CAMACOL

Cuadro No.7.8
FINANCIACION DE VIVIENDA EN COLOMBIA

(VARIACION PORCENTUAL) 1970 - 1991
Bancos Fondo Total Total

Año BCH ICT-Inurbe Comerciales CAV Nacional Cajas de Financiación inversión
y otros de Ahorro Vivienda Construcción en Vivlenda

de vivlenda
1970
1971 11.82 4.55% 140.86 0.00 -33.74 74.73 12.72 0.34
1972 -41.86 21.56 1.09 0.00 1782.82 -24.25 -26.62 -7.39
1973 -26.93 7.91 -70.49 3697.74 134.97 50.96 74.85 26.74
1974 -82.26 -10.46 33.4 35.17 154.58 -18.39 -2.80 6.52
1975 68.28 -7.96 2.82 -53.69 -39.90 72.27 -38.57 -20.61
1976 -45.30 -2.61 19.52 -2.07 -26.51 45.62 -7.21 2.21
1977 97.35 7.95 -5.32 51.28 205.83 -63.97 41.93 11.79
1978 7.23 16.47 28.10 50.54 99.91 275.86 42.12 15.08
1979 -31.79 -31.19 10.87 -27.77 -22.91 -25.94 -27.82 -6.53
1980 137.70 -10.65 -25.06 20.98 -13.31 -1.19 21.39 -3.40
1981 -10.89 61.38 - 44.13 19.98 127.38 -15.05 24.62 23.94
1982 -9.80 -67.11 30.92 -18.28 -2.71 -18.91 -22.78 -13.04
1983 -39.69 445.45 43.92 66.81 36.24 153.88 75.23 50.48
1984 70.64 6.63 -13.33 -20.68 1.84 -18.15 -9.45 -13.73
1985 22.06 -44.79 25.12 9.41 -8.14 101.97 -2.27 -1.28
1986 -69.16 -34.33 -21.85 -6.58 0.71 -6.90 -16.34 2.30
1987 81.25 4.60 63.65 -5.88 -15.14 -20.47 -1.23 13.51
1988 41.09 -20.87 -15.57 -5.24 -37.55 42.17 -5.77 0.52
1989 -69.62 23.51 -3.38 25.24 14.12 -3.47 12.78 -0.93
1990 -68.09 -32.11 19.54 7.62 -3.80 -13.29 0.60 -0.48
1991 -28.32 -43.54 -100.00 13.29 9.37% -8.73 4.09 4.35,

FUENTE: Ceamara Colombiana de la Construcción CAMACOL 407



VIVIENDA

Cuadro No. 7.9

UNIDADES DE VIVIENDA CONSTRUIDAS
POR ENTIDAD FINANCIERA

1970 - 1991

BCH BCH FONDO
AÑO F1NANCIAC10N ICT - INURBE UPAC , CAV NACIONAL CAJAS DE TOTAL

TRADICIONAL DE AHORRO VIVIENDA

1970 0 11.404 0 0 10 0 11.414

1971 0 13.997 0 0 22 0 14.019

1972 5.581 20.190 0 0 646 800 27.217

1973 1.376 23.887 9.800 22.420 1.251 800 59.534

1974 4.900 18.926 2.300 19.870 1.305 900 48.201

1975 6.800 20.268 2.700 9.300 808 600 40.476

1976 5.200 22.287 4.800 8.800 2.515 900 44.502

1977 4.000 22.214 10.500 10.600 3.269 1.178 51.761

1978 3.200 22.684 7.900 13.900 3.613 1.000 52.297

1979 2.500 15.906 11.800 9.400 3.811 900 44.317

1980 3.600 26.415 11.600 9.700 4.255 1.100 56.670

1981 3.200 21.958 11.100 10.200 5.500 1.000 52.958

1982 5.700 18.500 12.000 11.000 5.082 1.385 53.667

1983 6.100 52.926 11.027 26.350 6.739 735 103.877

1984 4.100 63.078 9.528 44.392 8.110 1.179 130.387

1985 7.472 20.506 4.311 58.349 7.470 1.352 99.460

1986 4.597 18.956 3.773 54.983 6.580 2.111 91.000

1987 9.960 35.810 3.088 45.074 6.619 750 101.301

1988 4.329 19.972 4.220 43.333 3.902 1.044 76.800

1989 2.369 19.678 10.251 56.705 4.706 1.248 94.957

1990 1.297 14.904 12.536 61.300 5.267 1.386 96.726

1991 1.984 24.983 3.712 68.670 7.474 920 107.743

FUENTES: Cámara Colombianade la Construcción CAMACOL y Etapas de la Financiación de Vivienda en Colombia.
Pablo Roda, Gabriel Piraquive, Fernando Gaitán, "LA FINANCIACION DE LA VIVIENDA EN COLOMBIA" ICAV, Pag.
75.
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VIVIENDA

Cuadro No. 7.10

UNIDADES DE VIVIENDA CONSTRUIDAS
POR ENTIDAD FINANCIERA 1970 - 1991

(VARIACION PORCENTUAL)

BCH BCH Fondo
Año Financiación ICT-Inurbe UP A C CAV Nacional Cajas de TOTAL

tradicional de Ahorro Vivienda

1970
1971 22.74 120.00 22.82

1972 44.25 2836.36 94.14

1973 -75.34 18.31 93.65 0.00 118.74

1974 256.10 -20.77 -76.53 -11.37 4.32 12.50 -19.04

1975 38.78 7.09 17.39 -53.20 -38.08 -33.33 -16.03

1976 -23.53 9.96 77.78 -5.38 211.26 50.00 9.95

1977 -23.08 -0.33 118.75 20.45 29.98 30.89 16.31
1978 -20.00 2.12 -24.76 31.13 10.52 -15.11 1.04

1979 -21.88 -29.88 49.37 -32.37 5.48 -10.00 -15.26

1980 44.00 66.07 -1.69 3.19 11.65 22.22 27.87

1981 -11.11 -16.87 -4.31 5.15 29.26 -9.09 -6.55

1982 78.13 -15.75 8.11 7.84 -7.60 38.50 1.34

1983 7.02 186.09 -8.11 139.55 32.61 -4ô.93 93.56

1984 -32.79 19.18 13.59 68.47 20.34 60.41 25.52

1985 82.24 -67.49 -54.75 31.44 -7.89 14.67 23.72
1986 -38.48 -7.56 -12.48 -5.77 -11.91 56.14 -8.51

1987 116.66 88.91 -18.16 -18.02 0.59 -64.47 11.32

1988 -56.54 -44.23 36.66 -3.86 -41.05 39.20 -24.19

1989 -45.28 -1.47 142.91 30.86 20.60 19.54 23.64

1990 -45.25 -24.08 22.29 8.10 11.92 11.06 1.86

1991 52.97 67.22 -70.39 12.02 41.90 -33.62 11.39

FUENTE: Revista Nueva Frontera
Nota: Cálculos con base en Cuadro No. 7.9
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VIVIENDA

Cuadro No. 7.11

PORCENTAJE DE UNIDADES DE VIVIENDA
CONSTRUIDAS POR ENTlDAD FINANCIERA

1970 - 1991

BCH - BCH FONDO
AÑO FINANCIACION ICT-INURBE U PA C CAV NACIONAL CAJAS DE

TRADICIONAL DE AHORRO VIVIENDA

1970 0.00 99.91 0.00 0.00 0.09 0.00
1971 0.00 99.84 0.00 0.00 0.16 0.00
1972 20.51 74.18 0.00 0.00 2.37 2.94

1973 2.31 40.12 16.46 37.66 2.10 1.34

1974 10.17 39.26 4.77 41.22 2.71 1.87

1975 16.80 50.07 6.67 22.98 2.00 1.48

1976 11.68 50.08 10.79 19.77 5.65 2.02

1977 7.73 42.92 20.29 20.48 6.32 2.28

1978 6.12 43.38 15.11 26.58 6.91 1.91

1979 5.64 35.89 26.63 21.21 8.60 2.03
1980 6.35 46.61 20.47 17.12 7.51 1.94

1981 6.04 41.46 20.96 19.26 10.39 1.89

1982 10.62 34.47 22.36 20.50 9.47 2.58

1983 5.87 50.95 10.62 25.37 6.4 0.71

1984 3.14 48.38 7.31 34.05 6.22 0.90

1985 7.51 20.62 4.33 58.67 7.51 1.36

1986 5.05 20.83 4.15 60.42 7.23 2.32

1987 9.83 35.35 3.05 44.50 6.53 0.74

1988 5.64 26.01 5.49 56.42 5.08 1.36

1989 2.49 20.72 10.80 59.72 4.96 1.31

1990 1.34 15.45 12.96 63.37 5.45 1.43
1991 1.84 23.19 3.45 63.73 6.94 0.85

FUENTE: Cámara Colombiana de la Construcción CAMACOL
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VIVIENDA

Cuadro No. 7.12

AHORRO FINANCIERO EN COLOMBIA
POR PRINCIPALES INSTRUMENTOS

1970 - 1991

(Millones de Pesos)

Depósitos Cédulas Total
AÑO en Cuenta Depósitos Depósitos Hipotecarias CAV Ahorro

Corriente a Término de Ahorros en Circulación Financiero

1970 1.866.9 274.3 710.5 1.187.7 0.0 4.039.4

1971 1.607.0 517.7 721.5 1.787.0 0.0 4.633.2

1972 3.610.5 679.1 1.683.4 1.248.1 187.7 7.408.8

1973 6.832.0 718.5 2.147.3 56.6 4.409.0 14.163.3

1974 4.208.7 6.563.8 1.644.1 (23.0) 3.723.3 16.117.0

1975 8.079.9 608.5 2.665.0 89.8 5.384.0 16.827.2

1976 12.506.0 5.641.0 4.629.0 169.0 6.645.0 29.590.0

1977 12.430.0 (702.0) 7.261.0 714.0 4.058.0 23.761.0

1978 18.449.0 4.019.0 9.475.0 1.011.0 10.548.0 43.502.0

1979 19.448.0 11.751.0 12.317.0 478.0 18.249.0 62.243.0

1980 30.026.0 70.882.0 12.415.0 2.776.0 30.037.0 146.136.0

1981 27.734.0 92.874.0 14.340.0 2.242.0 39.326.0 176.518.0

1982 37.913.0 35.453.0 11.553,0 3,565.0 49.680.0 138.164.0

1983 46.407.0 66.010.0 21.755.0 169.0 72.820.0 207,181.0

1984 51.665.0 68.293.0 21.543,0 12,556.0 59.383.0 213,440.0

1985 84.662.0 105.001.0 44.446.0 10.930.0 135.340.0 380.579.0

1986 94.496.0 121.522.0 84.964.0 8.448.0 122.787.0 432.217.0

1987 158.789.0 170.345.0 74.033.0 29.613.0 116.290.0 549.070.0

1988 160.822.0 99.490.0 58.671.0 1.347.0 232.524.0 552.854.0

1989 258.363.0 402.943.2 86.594.0 19.876.0 269.196.0 1.036.971.2

1990 253.174.0 451.298.0 78.194.0 1.372.0 434.858.0 1.218.896.0

1991 457.738.0 362.369.8 237.648.0 2.232.0 778.046.0 1.838.033.8

FUENTE: Banco de la República - 'Revista Mensual" Varios Números.
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E VIVIENDA

Cuadro No. 7.13

AHORRO FINANCIERO EN COLOMBIA
POR PRINCIPALES INSTRUMENTOS

1970 - 1991

(Participación porcentual)

Corporaciones Compañías de Ahorro
Año Corporaciones de Ahorro Títulos Financiamiento Cèdulas Financl./Oferta

Bancario Financieras y Vivienda Agroindustriales Comercial del B.C.H. Monetaria

1970 48.9 4.3 0.0 0.0 0.0 46.8 24.5

1971 48.5 2.8 0.0 0.0 0.0 48.7 26.3
1972 51.8 3.6 1.7 0.0 0.0 42.9 27.4

1973 46.9 3.6 25.8 0.0 0.0 23.7 30.6

1974 48.5 2.7 32.9 0.0 0.0 15.9 35.4

1975 47.2 3.0 36.7 0.0 3.2 9.9 38.5
1976 45.8 7.3 35.1 0.0 5.5 6.3 41.5

1977 46.2 11.6 30.4 0.0 7.2 4.5 43.6

1978 44.1 15.2 30.9 0.0 6.6 3.2 45.6

1979 40.4 11.6 36.5 2.9 6.6 2.0 46.8
1980 43.2 10.2 32.2 1.9 7.3 5.2 54.7

1981 46.0 9.6 30.0 1.5 9.0 3.9 61.0

1982 43.1 8.9 34.2 2.1 8.9 2.8 60.7

1983 41.6 8.9 36.6 1.6 8.4 2.9 62.0

1984 42.3 8.2 35.7 1.4 7.5 3.7 62.2

1985 40.9 7.5 40.1 1.1 6.9 3.6 64.0

1986 42.9 7.0 39.2 0.6 6.7 3.6 64.5

1987 45.6 5.8 36.9 0.5 6.8 4.4 63.7 i

1988 41.6 5.7 40.8 0.2 8.0 3.7 63.0

1989 39.6 8.5 39.3 0.0 9.2 3.4 63.8

1990 36.8 10.0 40.5 0.1 10.1 2.6 65.1

1991 34.0 9.5 45.8 0.0 8.8 2.0 67.6

FUENTE: BANCO DE LA REPUBUCA, Revistas No. 3

Cálculos Departamento Nacional de Planeación - DNP
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Cuadro No. 7.14

PARTICIPACION PORCENTUAL DEL SUBSECTOR VIVIENDA Y DEL SECTOR CONSTRUCCI'ON
EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO 1970 - 1990 pl

PRECIOS CONSTANTES DE 1975

MILLONES DE PESOS PARTICIPACION % EN EL PARTICIPACION % EN EL VARIACION PORCENTUAL
PIB PIB DE LA CONSTRUCCION

VIVIENDA PIB VIVIENDA VIVIENDA VIVIENDA PIB

Año Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total
(1) (2) 3) = 1+2 (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3 )= 1+2 (1) (2) (3 )= 1+2 (4)

1970 2.133 296 2.429 307.496 0.69 0.10 0.79 20.03 2.78 22.81
1971 2.069 302 2.371 325.825 0.64 0.09 0.73 18.80 2.74 21.54 -2.97 1.91 -2.37 5.96
1972 1.900 321 2.221 350.813 0.54 0.09 0.63 16.29 2.75 19.04 -8.16 6.19 -6.33 7.67
1973 3.041 388 3.429 374.398 0.81 0.10 0.92 21.78 2.78 24.56 60.02 21.05 54.39 6.72
1974 3.178 414 3.592 395.880 0.80 0.10 0.91 21.16 2.75 23.91 4.52 6.52 4.75 5.74
1975 3.025 480 3.505 405.108 0.75 0.12 0.87 22.35 3.54 25.90 -4.81 15.99 -2.42 2.33
1976 3.313 498 3.811 424.263 0.78 0.12 0.90 22.46 3.37 25.83 9.52 3.72 8.73 4.73
1977 3.879 523 4.402 441.905 0.88 0.12 1.00 24.43 3.29 27.73 17.08 5.03 15.51 4.16
1978 4.279 497 4.776 479.335 0.89 0.10 1.00 27.66 3.22 30.87 10.30 -4.82 8.50 8.47
1979 3.758 505 4.263 505.119 0.74 0.10 0.84 24.43 3.28 27.71 -12.17 1.45 -10.75 5.38
1980 3.687 496 4.183 525.765 0.70 0.09 0.80 20.91 2.81 23.73 -1.88 -1.73 -1.86 4.09
1981 3.957 508 4.464 537.736 0.74 0.09 0.83 20.95 2.69 23.64 7.31 2.34 6.72 2.28
1982 4.096 505 4.601 542.826 0.75 0.09 0.85 20.85 2.57 23.42 3.52 -0.4 3.07 0.95
1983 5.508 556 6.065 551.380 1.00 0.10 1.10 24.82 2.51 27.33 34.47 10.14 31.80 1.58
1984 5.483 549 6.032 569.855 0.96 0.10 1.06 23.23 2.33 25.55 -0.47 -1.26 -0.54 3.35
1985 5.825 561 6.386 587.561 0.99 0.10 1.09 22.72 2.19 24.90 6.24 2.15 5.86 3.11
1986 6.494 579 7.073 621.781 1.04 0.09 1.14 24.15 2.15 26.30 11.49 3.24 10.77 5.82
1987 7.018 574 7.592 655.164 1.07 0.09 1.16 29.01 2.37 31.38 8.06 -0.86 7.33 5.37
1988 6.770 574 7.344 681.791 0.99 0.08 1.08 24.72 2.10 26.82 -3.53 -0.13 -3.27 4.06
1989 6.825 578 7.404 705.068 0.9 0.08 1.05 27.13 2.30 29.43 0.82 0.82 0.82 3.41

1990p 6.092 560 6.652 734.250 0.83 0.08 0.91 28.54 2.62 31.16 -10.74 -3.19 -10.15 4.14 :

PERIODOS
1971-74 2.547 356 2.903 361.729 0.70 0.10 0.80 19.51 2.76 22.26 13.35 8.92 12.61 6.52
1975-78 3.624 499 4.124 437.653 0.82 0.11 0.94 24.22 3.36 27.58 8.02 4.98 7.58 4.92
1979-82 3.875 503 4.378 527.862 0.73 0.10 0.83 21.79 2.84 24.62 -0.80 0.40 -0.71 3.17
1983-86 5.827 562 6.389 582.644 1.00 0.10 0.10 23.73 2.29 26.02 12.93 3.57 11.97 3.46
1987-90 6.676 572 7.248 694.068 0.97 0.08 1.05 27.35 2.35 29.70 -1.35 -0.84 -1.32 4.25

Prom. 70-90 4.397 489 4.886 510.634 0.84 0.10 0.93 23.16 2.72 25.88 6.43 3.40 6.03 4.47

FUENTE: DANE Cuentas Nacionales. de Colombia 1970 - 1989. Bogotá 1990
pl Provisional



Cuadro No. 7.15

PARTICIPACION PORCENTUAL DEL SUBSECTOR VIVIENDA Y EL SECTOR ALOUILER DE VIVIENDA
RESPECTO AL PIB 1970 - 1990 pl

PREt'IOS CONSTANTES DE 1975

MILLONES DE PESOS PARTICIPACION % RESPECTO VARIACION PORCENTUAL
AL PIB

Alquiler Vivienda PIB Alquiler Vivienda Alquiler Vivienda PIB
Año Vivienda de más alquiler Vivienda de más alquiler Vivienda de más alquiler

Vivienda vivienda. Vivienda vivienda Vivienda vivienda
(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4)

1970 2.429 24.345 26.774 307.496 0.79 7.92 8.71
1971 2.371 25.265 27.636 325.825 0.73 7.75 8.48 -2.37 3.78 3.22 5.96
1972 2.221 26.073 28.294 350.813 0.63 7.43 8.07 -6.33 3.20 2.38 7.67
1973 3.429 27.132 30.561 374.398 0.92 7.25 8.16 54.39 4.06 8.01 6.72
1974 3.592 28.169 31.761 395.880 0.91 7.12 8.02 4.75 3.82 3.93 5.74
1975 3.505 29.038 32.543 405.108 0.87 7.17 8.03 -2.42 3.08 2.46 2.33
1976 3.811 30.012 33.823 424.263 0.90 7.07 7.97 8.73 3.35 3.93 4.73
1977 4.402 31.075 35.477 441.905 1.00 7.03 8.03 15.51 3.54 4,89 4.16
1978 4.776 33.133 37.909 479.335 1.00 6.91 7.91 8.50 6.62 6.86 8.47
1979 4.263 34.410 38.673 505.119 0.84 6.81 7.66 -10.75 3.85 2.01 5.38
1980 4.183 35.552 39.735 525.765 0.80 6.76 7.56 -1.86 3.32 2.75 4.09
1981 4.464 36.841 41.305 537.736 0.83 6.85 7.68 6.72 3.63 3.95 2.28
1982 4.601 38.012 42.613 542.826 0.85 7.00 7.85 3.07 3.18 3.17 0.95
1983 6.065 39.518 45.583 551.380 1.10 7.17 8.27 31.8 3.96 6.97 1.58
1984 6.032 40.889 46.921 569.855 1.06 7.18 8.23 -0.54 3.47 2.94 3.35
1985 6.386 42.345 48.731 587.561 1.09 7.21 8.29 5.86 3.56 3.86 3.11
1986 7.073 43.834 50.907 621.781 1.14 7.05 8.19 10.7 3.52 4.47 5.82
1987 7.592 45.772 53.364 655.164 1.16 6.99 8.15 7.33 4.42 4.83 5.37
1988 7.344 47.332 54.676 681.791 1.08 6.94 8.02 -3.27 3.41 2.46 4.06
1989 7.404 . 48.841 56.245 705.068 1.05 6.93 7.98 0.82 3.19 2.87 3.41

1990p 6.652 50.689 57.341 734.250 0.91 6.90 7.81 -10.15 3.78 1.95 4.14

uUINGUENIUS
1971-74 2.903 26.660 29.563 361.729 0.80 7.39 8.18 12.61 3.72 4.38 6.52
1975-78 4.124 30.815 34.938 437.653 0.94 7.05 7.99 7.58 4.15 4.54 4.92
1979-82 4.378 36.204 40.582 527.862 0.83 6.86 7.69 -0.71 3.49 2.97 3.17
1983-86 6.389 41.647 48.036 582.644 1.10 7.15 8.25 11.97 3.63 4.56 3.46
1987-90 7.248 48.159 55.406 694.068 1.05 6.94 7.99 -1.32 3.70 3.03 4.25

Prom.70-90 4.886 36.108 40.994 510.634 0.93% 7.12% 8.0% 6.03% 3.74% 3.89% 4.47

FUENTE: DANE Cuentas Nacionales. de Colombia 1970 - 1989. Bogotá 1990.
(p) Provisional



Cuadro No.7.16

PARTICIPACION PORCENTUAL DEL SUBSECTOR V1VIENDA Y DEL SECTOR CONSTRUCCION EN LA
FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO 1970 - 1990 p/

PREClOS CONSTANTES DE 1975

MILLONES DE PESOS PARTIClPACION% EN LA PARTICIPACION% EN LA VARIACION PORCENTUAL
FBCF TOTAL FBCF DE LA CONSTRUCClON

VIVIENDA Total VIVIENDA VIVIENDA VIVIENDA Totalormación Formaci6n

Año Urbana tural Total Bruta de Jrbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total Bruta de Capita
(1) (2) 3) = 1+2 Capital (4) (1) (2) . 3 = 1+2 (1) (2) (3) = 1+2 (1) (2) 3 )= 1+2 (4)

1970 9.043 53.201 17.00 32.34
1971 8.801 55.786 15.78 31.48 -2.6 4.86
1972 7.927 54.687 14.50 29.33 -9.93 -1.97
1973 10.420 59.443 17.53 32.75 31.45 8.70
1974 10.311 64.604 15.96 30.15 -1.05 8.68
1975 7.661 1.215 8.876 62.129 12.33 1.96 14.29 24.16 3.83 28.00 -13.92 -3.83
1976 8.236 1.237 9.473 68.039 12.10 1.82 13.92 24.68 3.71 28.39 7.51 1.81 6.73 9.51
1977 9.344 1.259 10.603 68.518 13.84 1.84 15.47 26.72 3.60 30.32 13.45 1.78 11.93 0.70

1978 , 11.026 1.282 12.308 74,923 14.72 1.71 16.43 30.86 3.59 34.45 18.00 1.83 16.08 9.35
1979 9.717 1.305 11.022 77.775 12.49 1.68 14.17 27.92 3.75 31.67 -11.87 1.79 -10.45 3.81
1980 9.509 1.279 10.788 88.021 10.80 1.45 12.26 23.64 3,18 26,82 -2.14 -1.99 -2.12 13.17
1981 10.174 1.305 11.479 93.539 10.88 1.40 12.27 23.39 3.00 26.39 6.99 2.03 6.41 6.27
1982 10.581 1.305 11.886 96.307 10.99 1.36 12.34 23.29 2.87 26.16 4.00 0.00 3.55 2.96

1983 12.919 1.305 14,224 97.444 13,26 1.34 14.60 27.06 2.73 29.80 22.10 0.00 19.67 1.18
1984 13.022 1.305 14.327 98.656 13.20 1.32 14.52 26.03 2.61 28.64 0.80 0.00 0.72 1.24
1985 13.543 1,305 14.848 93.505 14.48 1.40 15.88 25.54 2.46 28.00 4.00 0.00 3.64 -5.22
1986 14.626 1,305 15.931 100.650 14.53 1.30 15.83 26.09 2.33 28.42 8.00 0.00 7.29 7.64
1987 15.942 1.305 17.247 101.471 15.71 1.29 17.00 32.16 2.63 34.79 9.00 0.00 8.26 0.82
1988 15.400 1.305 16.703 . 112.502 13.69 1.16 14.85 27.39 2.32 29.71 -3.40 0.00 -3.14 10.87
1989 15.400 1.305 16.705 112.502 13.69 1.16 14.85 30.24 2.56 32.80 0.00 0.00 0.00 0.00

1990p 14.430 1.305 15.735 106.611 13.54 1.22 14.76 32.41 2.93 35.34 -6.30 0.00 -5.81 -5.24

PERIODOS

1971-74 9.365 58.630 15.94 30.93 4.45 5.07
1975-78 9.067 1.248 10.315 68.402 13.20 1.83 15.03 26.61 3.68 30.29 12.99 1.81 5.20 3.93
1979-82 9.995 1.299 11.294 88.911 11.29 1.47 12.76 24.56 3.20 27.76 -0.75 -0.46 -0.66 6.55
1983-86 13.528 1.305 14.833 97.564 13.87 1.34 15.21 26.18 2.53 28.71 8.72 0.00 7.83 1.21
1987-90 15.293 1.305 16.598 108.272 14.16 1.21 15.36 30.55 2.61 33.16 -0.18 0.00 -10.17 1.61

Prom. 70-90 11.971 1.289 12.317 82.872 13,13 1.46 14.96 26.97 3.01 30.27 4.68 0.48 3.33 3.68

FUENTE: DANE Cuentas Nacionales de Colombia 1970 - 1989. Bogotá 1990
pl Provisional
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Cuadro No. 7.17

POBLACION, PRODUCTO INTERNO BRUTO E INVERSION EN VIVIENDA 1970 - 1990 pl

PRECIOS CONSTANTES DE 1975

MILLONES DE PESOS PARTICIPACION% Tasa
INVERSION Valor Cifras Percápita Nacional

PIB Totaf Agregado Valor de

Poblaciár PIB Percápitt Vivienda Vivienda Total Inverslón Inversiót Agregado IVIPIB VAVIPIB IV/lT VAV/VAI Desem-

Año (Miles) (Miles $) Urbana Rural Vivienda Nacional Vivienda Vivienda Vivienda pleo

1970 21.360 307.496 14 9.043 53.201 2.429 423 114 2.94 0.79 17.00 3.69 8.2
1971 21.886 325.825 15 8.801 55.786 2.371 402 108 2.70 0.73 15.78 3.32 9.4
1972 22.413 350.813 16 7.927 54.687 2.221 354 99 2.26 0.63 14.50 2.81 8.6
1973 22.939 374.398 16 10.420 59.443 3.429 454 149 2.78 0.92 17.53 4.00 8.5
1974 23.465 395.880 17 10.311 64.604 3.592 439 153 2.60 0.91 15.96 3.87 10.4
1975 23.991 405.108 17 7.661 1.215 8.876 62.129 3.505 370 146 2.19 0.87 14.29 3.73 10.6
1976 24.574 424.263 17 8.236 1.237 9.473 68.039 3.811 385 155 2.23 0.90 13.92 3,88 10.5
1977 25.157 441.905 18 9.344 1.259 10.603 68.518 4.402 421 175 2.40 1.00 15.47 4.42 9.4
1978 25.740 479.335 19 11.026 1.282 12.308 74.923 4.776 478 186 2.57 1.00 16.43 4.36 8.2
1979 26.323 505.119 19 9.717 1.305 11.022 77.775 4.263 419 162 2.18 0.84 14.17 3.67 8.9
1980 26.906 525.765 20 9.509 1.279 10.788 88.021 4.183 401 155 2.05 0.80 12.26 3.55 9.2
1981 27.501 537.736 20 10.174 1.305 11.479 93.539 4.464 417 162 2.13 0.83 12.27 3.90 8.1
1982 28.095 542.826 19 10.581 1.305 11.886 96.307 4.601 423 164 2.19 0.85 12.34 4.08 9.1
1983 28.690 551.380 19 12.919 1.305 14.224 97.444 6.065 496 211 2.58 1.10 14.60 5.31 11.1
1984 29.285 569.855 19 13.022 1.305 14.327 98.656 6.032 489 206 2.51 1.06 14.52 4.98 12.9
1985 29.879 587.561 20 13.543 1.305 14.848 93.505 6.386 497 214 2.53 1.09 15.88 5.12 12.8
1986 30.499 621.781 20 14.626 1.305 15.931 100.650 7.073 522 232 2.56 1.14 15.83 5.36 12.1
1987 31.119 655.164 21 15.942 1.305 17.247 101.471 7.592 554 244 2.63 1.16 17.00 5.41 10.1
1988 31.739 681.791 21 15.400 1.305 16.705 112.502 7.344 526 231 2.45 1.08 14.85 5.14 10.2
1989 32.358 705.068 22 15.400 1.305 16.705 111.479 7.404 516 229 2.37 1.05 14.98 4.91 9.0

1990p 32.978 734.250 22 14.430 1.305 15.735 103.491 6.652 477 202 2.14 0.91 15.20 4.23 10.2

PNUMEDIOS

1971-74 22.676 361.729 15.933 58.630 2.903 128 0.80 3.50 9.2
1975-78 24.865 437.653 17.585 9.067 1.248 10.315 68.402 4.124 414 165 2.35% 0.94 15.03 4.10 9.7
1979-82 27.206 527.862 19.401 9.995 1.299 11.294 88.911 4.378 415 161 2.14% 0.83 12.76 3.80 8.8
1983-86 29.588 582.644 19.682 13.528 1.305 14.833 97.564 6.389 501 216 2.55% 1.10 15.21 5.19 12.2
1987-90 32.049 694.068 21.647 15.293 1.305 16.598 107.236 7.248 518 226 2.40% 1.05 15.51 4.92 9.9
1970-90 26.995 510.634 18.638 11.971 1.289 13.260 82.675 4.886 462 176 2.36% 0.93 14.63 4.27 9.9

FUENTE: DANE. Cuentas Nacionales
IC = INVERSION CONSTRUCCION
IV = INVERSION VIVIENDA
VAV = VALOR AGREGADO VlVIENDA

IT = INVERSION TOTAL



VIVIENDA •

Cuadro No. 7.18

AREA URBANA EDIFICADA EN COLOMBIA
1948 -1991

AÑOS COBERTURA MILES DE VIVIENDA PARTICI- OTRM EDIFICACIONES TOTAL PARIACION
N* CIUDADES METROS 2 ARIACION % PACION % MILES DE MARIACION PARTICI- %

WETROS 2 % PACION
1948 1,151 ¯
1949 1,159 0.70
1950 16 1,094 328 1,421 22.61
1951 15 1,077 -1.55 85.0 190 -41.98 15.0 1,267 -10.84
1952 17 1,274 18.34 80.8 304 59.88 19.3 1,578 24.55
1953 19 1,391 9.1 70.0 596 96.22 30.0 1,987 25.92
1954 21 1,640 17.85 69.9 705 18.28 30.1 2,345 18.02
1955 34 1,727 5.35 71.8 680 -3.62 28.2 2,407 2.64
1956 36 2,111 22.23 69.1 945 39.02 30.9 3,056 26.96
1957 37 2,507 18.73 81.2 580 -38.61 18.8 3,087 1.01
1958 35 2,182 -12.95 75.1 725 25.00 24.9 2,907 -5.83
1959 38 2,825 29.45 73.1 1.040 43.50 26.9 3,865 32.95
1960 41 2,514 -10.99 74.6 857 -17.63 25.4 3,371 -12.7
1961 40 2,459 -2.19 71.7 972 13.36 28.3 3,431 1.78
1962 44 3,371 37.06 98.9 37 -96.20 1.1 3,407 -0.70
1963 46 3,177 -5.75 74.9 1.062 2779.08 25,0 4,239 24.42
1964 - 3,241 2.02 77.6 938 -11.68 22.4 4,179 -1.42
1965 48 3,305 1.98 80.2 814 -13.23 19.8 4,119 -1.44
1966 39 3,223 -2.50 84.5 594 -27.03 15.6 3,816 -7.36
1967 38 3,136 -2.69 83.3 629 5.86 16.7 3,765 -1.34
1968 54 3,484 11.10 82.2 753 19.86 17.8 4,238 12.56
1969 50 3,471 -0.39 80.2 855 13.48 19.8 4,326 2.08
1970 56 3,843 10.73 84.2 719 -15.85 15.8 4,562 5.46
1971 56 3,977 3.50 82.3 858 19.26 17.7 4,835 5.98
1972 56 3,641 -8.46 79.5 941 9.68 20.5 4,582 -5.23
1973 56 4,985 36.91 82.1 1,088 15.65 17.9 6,073 32.54
1974 56 5,074 1.79 75.4 1,652 51.78 24.6 6,726 10.75
1975 56 3,637 -28.32 75.1 1,205 -27.02 24.9 4,843 -28.00
1976 56 3,928 8.00 76.6 1,200 -0.48 23.4 5,128 5.88
1977 56 5,011 27.58 78.2 1,393 16.12 21.8 6,405 24.90
1978 56 5,941 18.55 83.4 1,185 -14.91 16.6 7,127 11.27
1979 56 4,718 -20.59 77.4 1,376 16.08 22.6 6,094 -14.49
1980 56 4,634 -1.76 78.0 1,308 -4.92 22.0 5,942 -2.49
1981 56 5,150 11.15 81.8 1,144 -12.52 18.2 6,295 5.94
1982 56 4,966 -3.57 79.3 1,294 13.02 20.7 6,260 -0.56
1983 56 7,294 46.86 85.1 1,279 -1.12 14.9 8,573 36.95
1984 56 6,808 -6.65 88.3 903 -29.40 11.7 7,711 -10.05
1985 56 7,404 8.75 85.8 1,224 35.60 14.2 8,628 11.89
1986 56 6,896 -6.86 82.0 1,517 23.93 18.0 8,413 -2.49
1987 56 7,787 12.92 78.8 2,089 37.65 21.2 9,876 17.38
1988 56 7,048 -9.49 73.9 2,493 19.34 26.1 9,541 -3.39
1989 56 6,477 -8.11 73.6 2,318 -7.01 26.4 8,795 -7.82
1990 56 5,547 -14.36 72.5 2,104 -9.21 27.5 7,651 -13.00
1991 56 7,688 38.60 77.8 2,198 4.45 22.2 9,886 29.21 ,

FUENTE: DANE - boletín mensual de estadística. Varios números
-: No hay información disponible.

417



VIVIENDA

Cuadro No. 7.19

SUBSECTOR VIVIENDA,
SECTOR CONSTRUCCION , SECTOR

ALOUILER DE VIVIENDA Y PRODUCTO INTERNO BRUTO
1970 - 1990 p/

MILLONES DE PESOS DE 1975

EDIFICACIONES TOTAL O SECTOR ALOUILE VIVIENDA PIB
VIVIEWDA EDIFICA CIVILES CONSTRU DE MAS

AÑO URBANA RURAL TOTAL OTROS , CION CCION VIVIENDA ALQ. VDA

(1) (2) 3=1+2 (4) 5=3+4 (6) 7=5+6 (8) (9)=3+8 (10)

1970 2,133 296 2,429 749 3,178 7,469 10,647 24,346 26,774 307,496
1971 2,069 302 2,371 923 3,294 7,713 11,007 25,266 27,636 325,825
1972 1,900 321 2,221 1,033 3,254 8,410 11,664 26,073 28,294 350,813
1973 3,041 388 3,429 1,287 4,716 9,249 13,965 27,132 30,561 374,398
1974 3,178 414 3,592 1,825 5,413 9,610 15,023 28,169 31,761 395,880
1975 3,025 480 3,505 1,371 4,877 8,658 13,535 29,038 32,543 405,108
1976 3,313 498 3,811 1,277 5,088 9,665 14,753 30,012 33,823 424,263
1977 3,879 523 4,402 1,563 5,965 9,912 15,877 31,075 35,477 441,905
1978 4,279 497 4,776 1,586 6,362 9,109 15,471 33,133 37,909 479,335
1979 3,758 505 4,263 1,712 5,975 9,408 15,383 34,410 38,673 505,119
1980 3,687 496 4,183 1,651 5,834 11,798 17,632 35,552 39,735 525,765
1981 3,957 508 4,464 1,492 5,956 12,928 , 18,884 , 36,841 41,305 537,736
1982 4,096 505 4,601 1,637 6,238 13,410 19,648 38,012 42,613 542,826
1983 5,508 556 6,065 1,796 7,861 14,332 22,193 39,518 45,583 551,380
1984 5,483 549 6,032 1,399 7,431 16,175 23,606 40,889 46,921 569,855
1985 5,825 561 6,386 1,768 8,154 17,487 25,641 42,345 48,731 587,561
1986 6,494 579 7,073 2,145 9,218 17,672 26,890 43,834 50,907 621,781
1987 7,018 574 7,592 2,846 10,438 13,753 24,191 45,772 53,364 655,164
1988 6,770 574 7,344 3,237 10,581 16,801 27,382 47,332 54,676 681,791
1989 6,825 578 7,404 2,967 10,371 14,783 25,154 48,841 56,245 705,068

1990p 6,092 560 6,652 2,711 9,363 11,984 21,347 50,689 57,341 734,250

PERIODOS
1971-74 2,547 356 2,903 1,267 4,169 8,745 I 12,915 I 26,660 29,563 361,729
1975-79 3,651 500 4,151 1,502 5,653 9,351 15,004 31,534 35,685 451,146
1980-84 4,546 523 5,069 1,595 6,664 13,728 20,393 38,162 43,232 545,512
1985-89 6,586 573 7,160 2,593 9,752 16,099 25,852 45,625 52,785 650,273

Prom 70-90 4,397 489 4,886 1,761 6,646 11,920 18,566 36,108 40,994 510,634

FUENTE: DANE Cuentas Nacionales de Colombia 1970 - 1989 Bogotá 1990
p/ Provisional.

Para desgregar el PIB de la construcción, se aplicaron las participaciones de los diferentes subsectores en la
producción bruta. Esta metodología implica suponer que las participaciones en la producción bruta son idénticas a las
participaciones en el consumo intermedio. Es un supuesto fuerte, ya que presupone que hay homogeneidad en los
diferentes productos del sector y que por tanto sus estructuras de costos son homogéneas.
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VIVIENDA-

Cuadro No. 7.20

PARTICIPACION PORCENTUAL DEL SUBSECTOR VIVIENDA,
SECTOR CONSTRUCCION Y SECTOR ALOUILER DE VIVIENDA

RESPECTO AL PRODUCTO INTERNO BRUTO
1970 - 1990 pl

PARTICIPACION % RESPECTO AL PIB

EDIFICACIONES OBRAS SECTOR ALOUILER ALOUILER VIVIENDA
VIVIENDA EDIFICA CIVILES CONSTRU DE MAS

AÑO URBANA RURAL TOTAL OTROS CION CCION VIVIENDA ALQUILER

(1) (2) (3)=1+2 (4) (5)=3+4 (6) (7)=5+6 (8) VIVIENDA
(9)=3+8

1970 0.69 0.10 0.79 0.24 1.03 2.43 3.46 7.92 8.71
1971 0.64 0.09 0.73 0.28 1.01 2.37 3.38 7.75 8.48
1972 0.54 0.09 0.63 0.29 0.93 2.40 3.32 7.43 8.07
1973 0.81 0.10 0.92 0.34 1.26 2.47 3.73 7.25 8.16
1974 0.80 0.10 0.91 0.46 1.37 2.43 3.79 7.12 8.02
1975 0.75 0.12 0.87 0.34 1.20 2.14 3.34 7.17 8.03
1976 0.78 0.12 0.90 0.30 1,20 2.28 3.48 7.07 7.97
1977 0.88 0.12 1.00 0.35 1.35 2.24 3.59 7.03 8.03
1978 0.89 0.10 1.00 0.33 1.33 1.90 3.23 6,91 7.91
1979 0.74 0.10 0.84 0.34 1.18 1.86 3.05 6.81 7.66
1980 0.70 0.09 0.80 0.31 1.11 2.24 3.35 6.76 7.56
1981 0,74 0.09 0.83 0.28 1.11 2.40 3.51 6,85 7.68
1982 0.75 0.09 0.85 0.30 1.15 2.47 3.62 7.00 7.85
1983 1.00 0.10 1.10 0.33 1.43 2.60 4.02 7.17 8.27
1984 0.96 0.10 1.06 0.25 1.30 2.84 4.14 7.18 8.23
1985 0.99 0.10 1.09 0.30 1.39 2.98 4.36 7.21 8.29
1986 1.04 0.09 1.14 0.34 1.48 2.84 4.32 7.05 8.19
1987 1.07 0.09 1.16 0.43 1.59 2.10 3.69 , 6.99 8.15
1988 0.99 0.08 1.08 0.47 1.55 2.46 4.02 6.94 8.02
1989 0.97 0.08 1.05 0.42 1.47 2.10 3.57 6.93 7.98

1990p , 0.83 0.08 0.91 0.37 1.28 1.63 2.91 6.90 7.81

PERIODOS
1971-74 0.70 0.10 0.80 0.35 1.14 2.42 3.56 7.39 8.18
1975-79 0.81 0.11 0.92 0.33 1.25 2.08 3.34 7.00 7.92
1980-84 0.83 0.10 0.93 0.29 1.22 2.51 3.73 6.99 7.92
1985-89 1.01 0.09 1.10 0.40 1.50 2.50 3.99 7.02 8.12

Prom 70-90 0.84 0.10 0.93 0.34 1.27 2.34 3.61 7.12 8.05

FUENTE: DANE Cuentas Nacionales de Colombia 1970 - 1989. Bogotá 1990.
(p/ Provisional.

Para desgregar el PIB de la construcción, se aplicaron las participaciones de los diferentes subsectores en la
producción bruta. Esta metodología implica suponer que las participaciones en la producción bruta son idénticas a las
participaciones en el consumo intermedio. Es un supuesto fuerte, ya que presupone que hay homogeneidad en los
diferentes productos del sector y que por tanto sus estructuras de costos son homogéneas.
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VIVIENDA

Cuadro No. 7.21

VARIACION PORCENTUAL DEL SUBSECTOR VIVIENDA,
SECTOR CONSTRUCCION , SECTOR

ALQUILER DE VIVIENDA Y PRODUCTO INTERNO BRUTO

1971 - 1990 pl

A PREClOS CONSTANTES DE 1975

EDIFICACIONES TOTAL OBRAS SECTOR ALOUILEF VIVIENDA PIB
VIVIENDA EDIFICA- ClVILES CONSTRU DE MAS

AÑO URBANA RURAL TOTAL OTROS CION CCION VIVIENDA ALQ. VDA
(1) (2) 3=1+2 (4) 5=3+4 (6) (7)=5+6 (8) (9)=7+8 (10)

1971 -2.97 1.91 -2.37 23.21 3.66 3.26 3.38 3.78 3.22 5.96

1972 -8.16 6.19 6.33 11.92 -1.22 9.04 5.97 3.20 2.38 7.67

1973 60.02 21.05 54.39 24.55 44.92 9.98 19.73 4.06 8.01 6.72

1974 4.52 6.52 4.75 41.83 14.78 3.91 7.58 3.82 3.93 5.74

1975 -4.81 15.99 -2.42 -24.85 -9.90 -9.90 -9.9 3.08 2.46 2.33

1976 9.52 3.72 8.73 -6.87 4.34 11.62 9.00 3.35 3.93 4.73

1977 17.08 5.03 15.51 22.37 17.23 2.56 7.62 3.54 4.89 4.16

1978 10.30 -4.82 8.50 1.44 6.65 -8.10 -2.56 6.62 6.86 8.47

1979 -12.17 1.45 -10.75 7.98 -6.08 3.28 0.57 3.85 2.01 5.38

1980 -1.88 -1.73 -1.86 -3.56 -2.35 25.40 14.62 3.32 2.75 4.09

1981 7.31 I 2.34 | 6.72 | -9.67 2.08 9.58 7.10 3.63 3.95 2.28

1982 3.52 -0.46 3.07 9.74 4.74% 3.73 4.05 3.18 3.17 0.95

1983 34.47 10.14 31.80 9.72 26.01 6.88 12.95 3.96 6.97 1.58

1984 -0.47 -1.26 -0.54 -22.10 -5.47 12.86 6.37 3.47 2.94 3.35

1985 6.24 2.15 5.86 26.37 9.72 8.11 8.62 3.56 3.86 3.11

1986 11.49 3.24 10.77 21.29 13.05 1.06 4.87 3.52 4.47 5.82

1987 8.06 -0.86 7.33 32.73 13.24 -22.18 -10.04 4.42 4.83 5.37

1988 -3.53 -0.13 -3.27 13.72 1.36 22.17 13.19 3.41 2.46 4.06

1989 0.82 0.82 0.82 -8.33 -1.98 -12.01 -8.14 3.19 2.87 3.41

1990p -10.74 -3.19 -10.15 -8.64 -9.72 -18.93 -15.13 3.78 1.95 4.14
| | |

PERIODOS
1971-74 13.35 8.92 12.61 25.38 15.53 6.55 9.16 3.72 4.38 6.52

1975-79 3.98 4.27 3.91 0.01 2.45 -0.11 0.72 4.09 4.03 5.01

1980-84 8.59 1.81 7.84 -3.17 5.00 11.69 9.02 3.51 3.95 2.45
1985-89 4.62 1.04 4.30 17.16 7.08 -0.57 1.70 3.62 3.70 4,36

rom 70-90 6.43 3.40 6.03 8.14 6.25 3.12 3.94 3.74 3.89 4.47

FUENTE: DANE Cuentas Nacionales de Colombia 1970 - 1989. Bogotá, 1990.
(p) Provisional.

Para desgregar el PIB de la construcción, se aplicaron las participaciones de los diferentes subsectores en la
producción bruta. Esta metodología implica suponer que las participaciones en la producción bruta son idénticas a las
participaciones en el consumo intermedio. Es un supuesto fuerte, ya que presupone que hay homogeneidad en los
diferentes productos del sector y que por tanto sus estructuras de costos son homogéneas.
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Cuadro No. 7.22

PARTICIPACION PORCENTUAL DEL SUBSECTOR VIVIENDA RESPECTO AL
SECTOR CONSTRUCCION

1970 - 1990 pl

PRECIOS CORRIENTES

MILLONES DE PESOS PARTICIPACION % RESPECTO AL SECTOR CONSTRUCCION

EDIFl¢:ACIONES TOTAL OBRAS SECTOR EDIFICACIONES TOTAL OBRAS
VIVIENDA EDIFICA- CIVILES CONSTRUC· VIVIENDA EDIFICA CIVILES

AÑO ¯ URBANA RURAL TOTAL OTROS CION CION URBANA RURAL OTROS CION
(1) (2) 3=1+2 (4) (5)=3+4 (6) (7)=5+6 (1)/ (7) (2)/(7) (4)/(7) (5)/(7) (6)/(7)

1970 1,366 190 1,556 480 2,036 3,231 5,267 25.93 3.61 9.11 38.65 61.35
1971 1,623 237 1,860 724 2,584 3,810 6,394 25.39 3.71 11.32 40.42 59.58
1972 1,699 287 1,986 924 2,910 4,717 7,627 22.28 3.76 12.11 38.15 61.85
1973 2,778 355 3,133 1,176 4,309 6,184 10,493 26.48 3.38 11.21 41.07 58.93
1974 3,301 430 3,731 1,896 5,627 7,742 13,369 24.69 3.21 14.18 42.09 57.91
1975 3,026 480 3,505 1,372 4,877 8,658 13,535 22.35 3.55 10.14 36.03 63.97
1976 4,214 742 4,956 1,765 6,721 12,622 19,343 21.79 3.83 9.12 34.75 65.25
1977 6,663 996 7,659 2,625 10,284 17,321 27,605 24.14 3.61 9.51 37.25 62.75
1978 11,168 1,666 12,834 4,998 17,832 19,625 37,457 29,82 4.45 13.34 47.61 52.39
1979 11,779 1,519 13,299 4,265 17,564 32,583 50,147 23.49 3.03 8.51 35.02 64.98
1980 15,190 2,264 17,454 6,650 24,104 50,147 74,251 20.46 3.05 8.96 32.46 67.54
1981 19,765 2,810 22,575 7,188 29,763 72,366 102,129 19.35 2.75 7.04 29.14 70.86
1982 24,814 3,392 28,207 9,626 37,833 90,934 128,767 19.27 2.63 7.48 29.38 70.62
1983 37,003 4,143 41,147 11,687 52,834 116,866 169,700 21.81 2.44 6.89 31.13 68.87
1984 46,096 5,121 51,217 11,085 62,302 157,649 219,951 20.96 2 33 5.04 28.33 71.67
1985 62,105 6.633 68,739 18,153 86,892 255,531 342,423 18.14 1.94 5.30 25.38 74.62
1986 87,828 8,686 96,514 28,297 124,811 321,787 446,598 19.67 1.94 6.34 27,95 72.05
1987 128,328 11,645 139,973 51,818 191,791 302,853 494,644 25.94 2.35 10.48 38.77 61.23
1988 165,078 15,400 180,478 78,570 259,048 517,815 776,863 21.25 21.25 10.11 33.35 66.65
1989 227,677 21,887 249,564 100,824 350,388 644,144 994,532 22.89 2.20 10.14 35.23 64.77

1990P 280,115 28,908 309,023 124,998 434,021 731,255 1,165,276 24.04 2.48 10.73 37.25 62.75

PERIODOS
1971-74 2,351 327 2,678 1,180 3,858 5,613 9,471 24.71 3.52 12.21 40.43 59.57
1975-79 7,370 1,081 8,451 3,005 11,456 18,162 29,617 24.32 3.69 10.12 38.13 61.87
1980-84 28,574 3,546 32,120 9,247 41,367 97,592 138,959 20.37 2.64 7.08 30.09 69.91
1985-89 134,203 12,850 147,053 55,532 202,586 408,426 611,012 21.58 5.94 8.47 32.13 67.87

Prom. 70-90 54,363 5,609 59,972 22,339 82,311 160,850 243,1€0 22.86 3.88 9.38 35.21 64.79
I

FUENTE: DANE uentas Nacionales de Colombia 1970 - 1989. Bogotá 1990.
pl Provisional



Cuadro No. 7.23

FORMAClON BRUTA DE CAPITAL FlJO EN EL SECTOR CONSTRUCCION A PRECIOS CONSTANTES
DE 1975, 1970 - 1990 pl

(MILLONES DE PESOS)

EDIFICACION
Mejoras y

Total desarrollo Equipo de Maquinaria Formación
Años Vivienda Vivienda Vivienda Otros* Total Obras construc- plantaciones transporte y equipo bruta de

urbana rural edificios edificación civiles ción y huertas capital
fijo

(1)=2+3 (2) (3) (4) 5=1+4 (6) (7)=5+6 (8) (9) (10) (11)=7+8+9+10

1970 9,043 2,122 11,165 16,793 27,958 1,668 6,536 17,039 53,201
1971 8,801 2,402 11,203 16,752 27,955 1,717 6,834 19,280 55,786
1972 7,927 2,448 10,375 16,652 27,027 1,867 7,500 18,293 54,687
1973 10,420 2,729 13,149 18,664 31,813 2,018 7,161 18,451 59,443
1974 10,311 3,695 14,006 20,191 34,197 2,119 7,768 20,520 64,604
1975 8,876 7,661 1,215 2,243 11,119 20,585 31,704 2,225 8,391 19,809 62,129
1976 9,473 8,236 1,237 1,912 11,385 21,986 33,371 2,270 11,715 20,683 68,039
1977 10,603 9,344 1,259 2,102 12,705 22,261 34,966 2,334 10,136 21,082 68,518
1978 12,308 11,026 1,282 2,313 14,621 21,111 35,732 2,449 12,342 24,400 74,923
1979 11,022 9,717 1,305 2,544 13,566 21,238 34,804 2,449 14,208 26,314 77,775
1980 10,788 9,509 1,279 2,414 13,202 27,023 40,225 2,473 14,630 30,693 88,021
1981 11,479 10,174 1,305 2,071 13,550 29,950 43,500 2,522 14,636 32,881 93,539
1982 11,886 10,581 1,305 2,340 14,226 31,203 45,429 2,396 15,790 32,692 96,307
1983 14,224 12,919 1,305 2,312 16,536 31,202 47,738 2,276 14,426 33,004 97,444
1984 14,327 13,022 1,305 1,632 15,959 34,070 50,029 2,230 14,451 31,946 98,656
1985 14,848 13,543 1,305 2,203 17,051 35,984 53,035 2,230 12,271 25,969 93,505
1986 15,931 14,626 1,305 2,723 18,654 37,396 56,050 2,286 12,953 29,361 100,650
1987 17,247 15,942 1,305 3,927 21,174 28,399 49,573 2,354 15,812 33,732 101,471
1988 16,705 15,400 1,305 4,579 21,284 34,947 56,231 2,460 17,799 36,012 112,502
1989 16,705 15,400 1,305 4,061 20,766 30,159 50,925 2,534 14,977 44,066 112,502

1990P 15,735 14,430 1,305 3,793 19,528 24,991 44,519 2,542 15,666 43,884 106,611

PERIODOS
1971-74 9,365 2,819 12,183 18,065 30,248 1,930 7,316 19,136 58,630
1975-78 10,315 9,067 1,248 2,143 12,458 21,486 33,943 2,320 10,646 21,494 68,402
1979-82 11,294 9,995 1,299 2,342 13,636 27,354 40,990 2,460 14,816 30,645 88,911
1983-86 14,833 13,528 1,305 2,218 17,050 34,663 51,713 2,256 13,525 30,070 97,564
1987-90 . 16,598 15,293 1,305 4,090 20,688 29,624 50,312 2,473 16,064 39,424 108,272

1970-90 12,317 11,971 1,289 2,694 15.011 25,788 40,799 2,258 12,191 27,624 82,872

FUENTE: DANE Cuentas Nacionales de Colornbia 1970 - 1989. Bogotá 1990.
(*) Equivale a construcciones diferentes de vivienda (hospitales, bodegas, locales, oficinas, etc.)
pl Provisional



Cuadro No.7.24

VARIACION PORCENTUAL DE LA FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO
EN EL SECTOR CONSTRUCCION

1976 - 1990

EDIFICACION
Mejoras

Total y desarrollo Equipo de Maquinaria Formación
Años Vivienda Vivienda Vivienda Otros* Total i Obras Construc- plantaciones transporte y equipo bruta de

urbana rural Edificios I Civiles ci6n y huertas capital
Públicas fijo

(1)=2+3 (2) (3) (4) (5)=1+4 (6) (7)=5+6 (8) (9) (10) (11)=7+8+9+10

1976 6.73 7.51 1.81 -14.76 2.39 6.81 5.26 2.02 39.61 4.41 9.51
1977 11.93 13,45 1.78 9.94 11.59 1.25 4.78 2.82 -13.48 1.93 0.70
1978 16.08 18.00 1.83 10.04 15.08 -5.17 2.19 4.93 21.76 15.74 9.35
1979 -10.45 -11.87 1.79 9.99 -7.22 0.60 -2.60 0.00 15.12 7.84 3.81
1980 -2.12 -2-14 -1.99 -5.11 -2.68 27.24 15.58 0.98 2.97 16.64 13.17
1981 6.41 6.99 2.03 -14.21 2.64 10.83 8.14 1.98 0.04 7.13 6.27
1982 3.55 4.00 0.00 12.99 4.99 4.18 4.43 -5.00 7.88 -0.57 2.96

1983 19.67 22.10 0.00 -1.20 16.24 .00 5.08 -5.01 -8.64 0.95 1.18
1984 0.72 0.80 0.00 -29.41 -3.49 9.19 4.80 -2.02 0.17 -3.21 1.24
1985 3.64 4.00 0.00 34.99 6.84 5.62 6.01 0.00 -15.09 -18.71 -5.22
1986 7.29 8.00 0.00 23.60 9.40 3.92 5.68 2.51 5.56 I 13.06 7.64
1987 8.26 9.00 0.00 44.22 13.51 -24.06 -11.56 2.97 22.07 14.89 0.82
1988 -3.14 -3.40 0.00 16.60 0.52 23.06 13.43 4.50 12.57 . 6.76 10.87
1989 0.00 0.00 0.00 -11.31 -2.43 -13.70 -9.44 3.01 -15.85 22.36 0.00
1990 -5.81 -6.30 0.00 -6.60 -5.96 -17.14 -12.58 0.32 4.60 -0.41 -5.24

Ouinquenios
1975-79 6.07 6.77 1.80 3.80 5.46 0.87 2.41 2.44 15.75 7.48 5.84
1980-84 5.64 6.35 0.01 -7.39 3.54 10.29 7.61 -1.81 0.49 4.19 4.97
1985-89 3.21 3.52 0.00 21.62 5.57 -1.03 0.83 2.60 1.85 7.67 . 2.82

I

FUENTE: DANE Cuentas Nacionalesde Colombia 1970 - 1989. Bogotá 1990
(*) Equivale a construcciones diferentes de vivienda (hospitales, bodegas, locales, oficinas, etc.)
pl: Provisional



VIVIENDA

Cuadro No. 7.25

FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO
EN EL SECTOR CONSTRUCCION

1970 - 1990 pl

(PORCENTUAL)

EDIFICACION
Mejoras

Total y desarrollo Equipo de Maquinarla
Aftos Vivienda Vivienda VIvlenda Otros* Total Obras Construc- Plantaciones Transporte y Equipo

Urbana Rural Edificios Edificación Civlies ción y Huertas
Pùblicas

1=2+3 (2) (3) (4) 5=1+4 (6) 7=5+6 (8) (9) (10)

1970 17.00 3.99 20.99 31.57 52.55 3.14 1229 32.03
1971 15.78 4.31 20.08 30.03 50.11 3.08 12.25 34.56

1972 14.50 4.48 18.97 30.45 49.42 3.41 13.71 33.45

1973 17.53 4.59 22 12 31.40 53.52 3.39 12.05 31.04
1974 15.96 5.72 21.6 31.25 52.93 3.28 12.02 31.76
1975 14.29 12.33 1.96 3.61 1790 33,13 51.03 3.58 13.51 31.88

1976 13.92 12.10 1.82 2.81 16 73 32.31 49.05 3.34 17.22 30.40

1977 15.47 13.64 1.84 3.07 18 54 32.49 51.03 3.41 14.79 30.77
1978 16.43 14.72 1.71 3.09 19 51 28.18 47.69 3.27 16.47 32.57
1979 14.17 12.49 1.68 3.27 17 44 27.31 44.75 3.15 18.27 33.83
1980 12.26 10.80 1.45 2.74 15.00 30.70 45.70 2.81 16.62 34.87

1981 12.27 10.88 1.40 2.21 14.49 32.02 46.50 2.70 15.65 35.15
19B2 12.34 10.99 1.36 2.43 14 77 32,40 47 17 2.49 16.40 33.95
1983 14.60 13.26 1.34 2.37 16.97 32.02 48 99 2.34 14.80 33.87

1984 14.52 13.20 1.32 1.65 16.18 34.53 50.71 2.26 14.65 32.38
1985 15.88 14.48 1.40 2.36 18.24 38 48 56.72 2.38 13.12 27.77

1986 15.83 14.53 1.30 2.71 18.53 37.15 55.69 2.27 12.87 29.17

1987 17.00 15.71 1.29 3.87 20 87 27.99 48.85 2.32 15.58 33.24

1988 14.85 13.69 1.16 4.07 18 92 31.06 49.98 2.18 15.82 32.01

1989 14.85 13.69 1.16 3.61 18 46 26.81 45 27 2.25 13.31 39.17 .
1990P 14.76 13.54 1.22 3.56 18.32 23.44 41.76 2.30 14.69 41.16

PERIODO •

1975-79 14.86 13.06 1.80 3.17 18.03 30.68 48.71 3.35 18.05 31.89
1980-84 13.20 11.82 1.37 2.28 15.48 32.33 47.82 2.52 15.62 34.04

1985-89 15.68 14.42 1.26 3.32 19.00 32.30 51.30 2.28 14.14 32.27

FUENTE: DANE Cuentas Nacionales de Colombia 1970 - 1989. Bogotá 1990.
(*) Equivale a construcciones diferentes de vivienda (hospitales, bodegas, locales, oficinas, etc.)
(**) Equivale a otras Construcciones
p/ Provisional
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Cuadro No.7.26
PARTICIPACION PORCENTUAL DEL SECTOR CONSTRUCCION Y SUBSECTOR VIVIENDA, RESPECTO A LA POBLACION Y AL PIB

1970 - 1990 pf

PRECIOS CONSTANTES DE 1975
MILLONES DE PESOS DE 1975

OtFRAS PC ROAPITA

PIB EDIFICACION OBRAS TOTAL TOTAL CONSTRUC- VIVlENDA
AÑO POBLAC. PIB PERCAPITA TOTAL TOTAL CIVILES CONSTRU. INVISION CION

(mlies) (miles $) URBANA RURAL VIVIENDA EDIFICAC. ONSTRUC VIVIENDA «ONSTRUC VIVIENDA

1970 21,360 307,496 14 11,165 16,793 27,958 53,201 10,647 2,429 1,309 498 114
1971 21,886 325,825 15 11,203 16,752 27,955 55,786 11,007 2,371 1,277 503 108
1972 22,413 350,813 16 10,375 16,652 27,027 54,667 11,664 2,221 1,206 520 99
1973 22,939 374,398 16 13,149 18,664 31,813 59,443 13,965 3,429 1,387 609 149
1974 23,465 395,880 17 14,006 20,191 34,197 64,604 15,023 3,592 1,457 640 153
1975 23,991 405,108 17 7,661 1,215 8,876 11,119 20,585 31,704 62,129 13,535 3,505 1,321 370 564 146
1976 24,574 424,263 17 8,236 1,237 9,473 11,385 21,986 33,371 68,039 14,753 3,811 1,358 385 600 155
1977 25,157 441,905 18 9,344 1,259 10,603 12,705 22,261 34,966 68,518 15,877 4,402 1,390 421 631 175
1978 25,740 479,335 19 11,026 1,282 12,308 14,621 21,111 35,732 74,923 15,471 4,776 1,388 478 601 186
1979 26,323 505,119 19 9,717 1,305 11,022 13,566 21,238 34,804 77,775 15,383 4,263 1,322 419 584 162
1980 26,906 525,765 20 9,509 1,279 10,788 13,202 27,023 40,225 88,021 17,632 4,183 1,495 401 655 155
1981 27,501 537,736 20 10,174 1,305 11,479 13,550 29,950 43,500 93,539 18,884 4,464 1,582 417 687 162
1982 28,095 542,826 19 10,581 1,305 11,886 14,226 31,203 45,429 96,307 19,648 4,601 1,617 423 699 164
1983 28,690 551,380 19 12,919 1,305 14,224 16,536 31,202 47,738 97,444 22,193 6,065 1,664 496 774 211
1984 29,285 569,855 19 13,022 1,305 14,327 15,959 34,070 50,029 98,656 23,606 6,032 1,708 489 806 206
1985 29,879 587,561 20 13,543 1,305 14,848 17,051 35,984 53,035 93,505 25,641 6,386 1,775 497 858 214
1986 30,499 621,781 20 14,626 1,305 15,931 18,654 37,396 56.050 100,650 26,890 7,073 1,838 522 882 232
1987 31,119 655,164 21 15,942 1,305 17,247 21,174 28,399 49.573 101,471 24,191 7,592 1,593 554 777 244
1988 31,739 681,791 21 15,400 1,305 16,705 21,284 34,947 56.231 112,502 27,382 7,344 1,772 526 863 231
1989 32,358 705,068 22 15,400 1,305 16,705 20,766 30,159 50,925 111,479 25,154 7,40g 1,574 516 777 229
1990p 32,978 734,250 22 14,430 1,305 15,735 19,528 24,991 44,519 103,491 21,347 6,652 1,350 477 647 202

PERIODOS

1971-74 22,676 361,729 15.933 12,183 19,023 31,185 58,630 12,915 2,903 1,332 568 128
1975-78 24,865 437,653 17.585 9,067 1,248 10,315 12,458 21,649 33,943 68,402 14,909 4,124 1,364 414 599 165
1979-82 27,206 527,862 19.401 9,995 1,299 11,294 13,636 29,845 40,990 88,911 17,887 4,378 1,504 415 656 161
1983-86 29,588 582,644 19.682 13,528 1,305 14,833 17,050 33,962 51,713 97,564 24,583 6,389 1,746 501 830 216
1987-90 32,049 694,068 21.647 15,293 1,305 16,598 20,688 ERR 50,312 107,236 24,519 7,248 1,572 518 766 226

1970-90 26,995 510,634 18.638 11,971 1,289 13,260 15,011 ERR 40,799 82,675 18,566 4,886 1,494 462 675 176
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Cuadro No.7.26
PARTICIPACION PORCENTUAL DEL SECTOR CONSTRUCCION Y SUBSECTOR VIVIENDA, RESPECTO A LA POBLACION Y AL PIB

1970 - 1990 pf
Continyggión

RELACIONES PORCENTUALES

AÑO IC/PIB IVlPIB VAC/PIB VAVlPIB IC/IT IVIIT IVIIC VAC/VAl VAVlVAI VAC/VAC IE/IC IVIIE OC/IC IVIOC DESEM-

PLEO

1970 9.09 3.46 0.79 52.55 16.19 3.69 22.81 39.93 60.07 8.2
1971 8.58 3.38 0.73 50.11 15.42 3.32 21.54 40.08 59.92 9.4
1972 7.70 3.32 0.63 49.42 14.76 2.81 19.04 38.39 61.61 8.6
1973 8.50 3.73 0.92 53.52 16.28 4.00 24.56 41.33 58.67 8.5
1974 8.64 3.79 0.91 52.93 16.16 3.87 23.91 40.96 59.04 10.4
1975 7.83 2.19 3.34 0.87 51.03 14.29 28.00 14.39 3.73 25.90 35.07 79.83 64.93 43.12 10.6
1976 7.87 2.23 3.48 0.90 49.05 13.92 28.39 15.02 3.88 25.83 34.12 83.21 65,88 43.09 10.5
1977 7.91 2.40 3.59 1.00 51.03 15.47 30.32 15.94 4.42 27.73 36.34 83.46 63.66 47.63 9.4

1978 7.45 2.57 3.23 1.00 47.69 16.43 34.45 .14.12 4.36 30.87 40.92 84.18 59.08 58.30 8.2
1979 6.89 2.18 3.05 0.84 44.75 14.17 31.67 13.23 3.67 27.71 38.98 81.25 61.02 51.90 8.9

1980 7.65 2.05 3.35 0.80 45.70 12.26 26.82 14.98 3.55 23.72 32.82 81.71 67.18 39.92 9.2
1981 8.09 2.13 3.51 0.83 46.50 12.27 26.39 16,48 3.90 23.64 31.15 84.72 68.85 38.33 8.1,
1982 8.37 2.19 3.62 0.85 47.17 12.34 26.16 17,40 4.08 23.42 31.31 83.55 68.69 38.09 9.1
1983 8.66 2.58 4.02 1.10 48.99 14.60 29.80 19.43 5.31 27.33 34.64 86.02 65.36 45.59 11.1

1984 8.78 2.51 4.14 1.06 50.71 14.52 28.64 19.50 4.98 25.55 31.90 89.77 68.10 42.05 12.9
1985 9.03 2.53 4.36 1.09 56.72 15.88 28.00 20.58 5.12 24.91 32.15 87.08 67.85 41.26 12.8
1986 9.01 2.56 4.32 1.14 55.69 15.83 28.42 20.37 5.36 26.30 33.28 85.40 66.72 42.60 12.1
1987 7.57 2.63 3.69 1.16 48.85 17.00 34.79 17.25 5.41 31.38 42.71 81.45 57:29 60.73 10.1
1988 8.25 2.45 4.02 1.08 49.98 14.85 29.71 19.16 5.14 26.82 37.85 78.49 62.15 47.80 10.2
1989 7.22 2.37 3.57 1.05 45.68 14.98 32.80 16.67 4.91 29.43 40.78 80.44 59.22 55.39 9.0

1990p 6.06 2.14 2.91 0.91 43.02 15.20 35.34 13.56 4.23 31.16 43,86 80.58 56.14 62.96 10.2

PEHIO-
DOS

1971-74 8.35 3.56 0.80 51.50 15.65 3.50 22.26 40.19 59.81 9.2
1975-78 7.76 2.35 3.41 0.94 49.70 15.03 30.29 14.87 4.10 27.58 36.61 82.67 63.39 48,03 9.7
1979-82 7.75 2.14 3.38 0.83 46.03 12.76 27.76 15.53 3.80 24.62 33.57 82.81 66.43 42.06 8.8
1983-86 8.87 2.55 4.21 1.10 53.03 15.21 28.71 19.97 5.19 26.02 32.99 87.07 67.01 42.88 12.2
1987-90 7.27 2.40 3.55 1.05 46.88 15.51 33.16 16,66 4.92 29.70 41.30 80.24 58.70 56.72 9.9

1970-90 8.05 2.36 3.61 0.93 49.58 14.63 29.98 16.52 4.27 25.88 37.07 83.20 62.93 47.42 9,9

FUENTE: MANE. Cuentas Nacionales 1970 - 1989 Bogotá 1990
CALCULO3:
IC= Inversl6n construcción
IV= Inversión vivienda
VAC= Valor agregado construcción
VAV= Valor agregado vivienda
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GRAFICO No.7.2

VARIACION PORCENTUAL
DEL PIB TOTAL Y DEL PIB DE LA CONSTRUCCION,

SEGÐI PERIODOS DE ADMINISTRACIONES
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GRARCO No. 7. 3

VIVIENDA EDIFICADA
EN 56 CIUDADES,

SEGUN PERIODOS DE ADMINISTRACIONES (VARIACION PORCENTUAL)
1970 - 1993

60%

40% .

i\

20% - | .

-20% · 'i. | '47

li
la

i t
a a
i i
i i
i I

it

I

-40°/o i a i , , i i i i i , i i i i i i i i

70 71 7273 '4 75 76 77 38 79 80 81 62 83 84 m E6 87 88 89 50 91 92 53

FUENTE: Cuadro 7.18

(O



o

GRAFICO No. 7.4

DISPERSION DEL PIB DE LA VIVIENDA
TASAS DE CRECIMIENTO
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SERVIClOS PUBUCOS-

SERVICIOS PUBLICOS

Los servicios públicos constituyen uno de los elementos de mayor importancia para el desarrollo
económico de un país, por cuanto le suministran las herramientas necesarias a los sectores
productivos y comerciales para sus actividades propias, alrededor de las cuales se genera todo un

proceso de interrelación de factores que incide en forma directa o indirecta en un mayor bienestar de la
población, objetivo final a alcanzar.

En la medida en que el suministro de servicios públicos sea más oportuno, eficiente, de mayor cantidad
y calidad, el bienestar social será más acentuado y por lo tanto la satisfacci6n de necesidades básicas se
logrará con mayor rapidez, siempre y cuando existan programas de beneficio social que se orienten a la
población más necesitada.

El presente capítulo contiene los resultados obtenidos en el propósito de lograr mayor cobertura en el
suministro de servicios públicos a la población, a la industria y al comercio, en cuanto tiene que ver con
Energía Eléctrica, Servicio Telefónico y Acueducto y Alcantarillado durante los últimos años

ENERGIA ELECTRICA

GENERACION

La generación del sistema eléctrico colombiano, de conformidad con lo que se observa en el Cuadro No.
8.1 ha venido en aumento constante, no obstante las dificultades que se han presentado. En 1989 se
generaron un total de 32.349 GWH, incrementándose a 33.839 GWH en 1990, con una variación positiva
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SERVICIOS PUBLICOS

del 4.6%, mientras que para 1991 la producción esperada fue de 35.325 GWH, con un crecimiento
solamente del 4.4%.

De esta generación total de energía eléctrica la mayor parte correspondió a la Hidráulica en los tres años

referidos, con el 81.8%, el 81.1% y el 78.4% respectivamente, que con el transcurrir del tiempo fue
cediendo importancia en favor de la energía térmica, cuyo crecimiento e importancia se destacan, ante los
problemas que ha tenido el país para la generación de energía eléctrica a través del sistema bidráulico.
(Ver Gráfico No. 8.1).

Esos problemas han hecho igualmente que el país tenga que importarcada vez más energía de los países
vecinos. Así, en 1989 se importaban 226 GWH que se incrementaron a 241 en 1990 y a 260 en 1991.

USUARIOS

En relación con los usuarios del sistema eléctrico colombiano, el Cuadro No. 8.1.1 nos permite observar
que han venido en constante aumento. De 4'637.894 en 1989, se llegó a 4'875.934,con una variación
positiva del 5.1%. Y para 1991 esos usuarios llegaron a 5'124.375 con un crecimiento porcentual igual al
del año anterior.

Dentro del conjunto de usuarios tiene la más alta representación el Sector Residencial con el 91.6% en
1989 y el 91.7% en 1990 y 1991. El Sector Comercial se ubica luego con más de 300.000 usuarios en cada
año dejando a la industria, a las entidades oficiales y a los otros Sectores con la menor participación. Se
destaca, no obstante su baja participación dentro del total, el crecimiento que experimentan los Otros
Sectores entre 1989 y 1990, al aumentar sus usuarios en el 39.0%,

El Gráfico No.8.1.1 muestra las variaciones que se produjeron en cada uno de los mencionados usuarios.

Observando al interior del Sector Residencial, el Cuadro No. 8.2 nos enseña que el Estrato Bajo, por ser
el que igualmente cuenta con un mayor número de población y de viviendas en el país, es el que mayor
número de usuarios de energía eléctrica en promedio mostró al mes en 1990 y 1991. Su conglomerado
representó en 1990 un 39.5% del total con 1'611.706 y en 1991 el 31.0% con l'674.520 usuarios.

El Estrato Medio -Bajo contribuyó en 1990 con el 31.2% de los usuarios de ese año, descendiendo
ligeramente al 30.8% en 1991. Junto con el anterior Estrato, constituyen los de mayor número de usuarios
en los dos años de referencia. Si se observa que el Estrato Bajo-Bajo contaba en los dos años con 421.190
y 481.119 usuarios respectivamente, se tiene que la población clasificada dentro de la Clase Baja en
Colombia es la que mayor cantidad de usuarios de servicio eléctrico tiene, representando más de cuatro
quintas partes del total.

Para la clase de población ubicada en los Estratos Medio y Medio-Alto, el número de usuarios (668.109)
significó en 1990 un 16.4% del total, situación que no varió en términos porcentuales para 1991, no
obstante su incremento a 704.765 usuarios. En estas condiciones, las clases de mayores ingresos,
representadas por el Estrato Alto, tan solo llegaron al 2.6% en 1990 y al 2.5% en 1991 del total de los
usuarios, constituyéndose, ovbiamente, en la clase menos representativa en este aspecto.

Es para destacar el hecho de que son los Estratos Altos, el Medio-Alto y el Alto propiamente tal, los únicos
que experimentan una reducción en el número de usuanos con servicio de energía eléctrica de un año a
otro. (Ver Gráfico No. 8.2). No se le encuentra explicación a este fenómeno, a no ser que el mismo esté
directamente relacionado con cambios en el estrato de los consumidores, en términos de baja en su
clasificación, o, lo que es más probable, que las viviendas clasificadas antes dentro de estos estratos
hayan pasado a hacer parte de otro tipo de usuarios (Industrial, Comercial, Oficial).
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Así mismo, es importante resaltar el crecimiento observado entre 1990 y 1991 del número de usuarios del
servicio en el Estrato Bajo-Bajo y que alcanzó al 14.2%, muy distante del crecimiento en los otros estratos
y aún másde lareducción ya anotada. Estasituaci6n eselresultadode la políticadefavorecercon servicios
básicos a la población más desprotegida y de menores o escasos recursos económicos.

CONSUMO POR SECTORES

En cuanto se refiere al consumo de energía eléctrica, el Sector Residencial es el que mayor cantidad de
MWH utilizados muestra en 1989, 1990 y 1991 con casi la mitad del total en los tres años, situación normal
en razón de la mayor cantidad de viviendas.

Siendo el Sector Comercial el segundo en número de Usuarios, su consumo de energía eléctrica es
inferior al del Sector Industrial, el cual, por sus características, gastó en el período de tiempo citado casi
la tercera parte del servicio utilizado en el país. Los otros sectores, como se observa en el cuadro No. 8.3
representan una minoría en el consumo, pero no menos importante para el desarrollo de las actividades
propias de cada uno de ellos, como igualmente se destaca en Gráfico No. 8.3.

CONSUMO POR ESTRATOS

Trasladándonos de nuevo al sector Residencial para observar su consumo por estratos, el mismo es el
reflejo del número de usuarios en toda su conformación, constituyéndose el estrato Medio-Bajo en el que
mayor cantidad de energía eléctrica consume.

En efecto, el estrato Medio-Bajo, con el 31.0% de los usuarios, consume el 34.0% de la energía, mientras
que el estrato Bajo, que es el que mayor número de usuarios, cuenta con 39.0% y utiliza energía eléctrica
por el 31.0% del total.

No obstante ser similar el número de usuarios con que cuentan el estrato Bajo-Bajo y el Medio, que
representan un 10.0% y 11.0% del total respectivamente, su nivel de participación en el consumo no
presenta la misma estructura. Se observa en el Cuadro No. 8.4 que el consumo en MWH al año varía
fundamentalmente. Así, la utilización de energía eléctrica por el estrato Bajo-Bajo significael 5.0% del total,
mientras que el estrato Medio alcanza el 15.0%. Esta situación se explica porque en este último hay una
mayor cantidad y uso de aparatos electrodomésticos, mientras que en el Bajo-Bajo estos se limitan entre
otros a la luz eléctrica, plancha y radio, y en algunas viviendas televisor.

Esta misma característica sirve para aclarar la relación entre el consumo de energía y el número de
usuarios entre los estratos Bajo y Medio-Bajo, la cual no es directamente proporcional, y entre el estrato
Alto y el Bajo-Bajo, en donde se marca aún más la diferencia de ingreso económico y por lo tanto la
accesibilidad a la adquisición de equipos electrodomésticos que incrementan el consumo de energía
eléctrica del primero, así el número de usuarios sea cuatro veces mayor en el segundo.

Encuantoalavariacóndelconsumoentre 1990 y1991, estaeselfielreflejode la observada anteriormente
en el número de usuarios, destacándose como antes el crecimiento del Estrato Bajo-Bajo.

El consumo de cada uno de los estratos en 1990 y 1991 y la diferencia entre cada uno de ellos puede
observarse con mayor detalle en el Gráfico No. 8.4.

TARIFAS

Las tarifas que se cobran por el servicio de energía eléctrica, al igual que las de los otros servicios públicos,
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se han upaquizado en los últimos años, circunstancia que las hace aparecer con incrementos nominales
anuales por encima del aumento del costo de vida que certifica el Departamento Administrativo Nacional
de Estadística, DANE.

El Cuadro No. 8.5 presenta la Evolución de las Tarifas Medias por Sector entre 1989 y 1990, representadas
en pesos por kilovatio hora ($/KWH).

El mayor costo del servicio de energía corresponde al Sector Comercial, luego al Industrial, en seguida,
el Oficial y por último el Residencial. Llama la atención que no sea el Sector Oficial el que cuente con el
valor del servicio más bajo, si se tiene en cuenta que la prestación del mismo está a cargo de entidades
del gobierno.

Si bien el valor del kilovatio-hora tiene una mayor costo en el Sector Comercial, el incremento en la tarifa
ha experimentado un mayor crecimiento para los Sectores Oficial y Residencial, con un incremento entre
1989 y 1991 del 78.5% y el 78.3% respectivamente, reflejando un incremento nominal anual del 33.6% y
del 33.5% para los mismos, debido al mayor aumento que se le dio a las tarifas en 1991, cuando crecieron
para dichos sectores en el 42.0% y 41.6%.

El Gráfico No. 8.5 muestra esta evolución y allí se observa con mayor claridad el alto incremento que hubo
en 1991, frente a un crecimiento en 1990 relativamente moderado.

TARIFAS POR ESTRATO

Para el caso específico del Sector Residencial, es importante observar la evolucion de las tarifas entre
1989 y 1991 por cada uno de los estratos que lo componen, como aparece en el Cuadro No. 8.6.

En la medida en que se asciende de estrato, el valor del kilovatio-hora consumido tiene un mayor costo
para el usuario, independientemente del año de que se trate.

Mientras que el estrato Bajo-Bajo pagaba por este concepto en 1989 un valor de $7.71, el Alto tenía que
sufragar $19.56, es decir, dos veces y media más. Para 1990 esta relación pasa a 2.7 veces y para 1991
a 3.3 veces, ampliándose cada vez más la brecha, con lo cual se dá aplicación,al principio de la
redistribución del ingreso, de forma que quienes tienen un mayor nivel de entradas económicas subsidien
a aquellos que no las poseen o cuya cuantía es demasiado baja.

En este orden de ideas, el incremento en el valor de la tarifa de un año a otro se hizo en mayor proporción
para las clases altas. Entre 1989 y 1990, a los estratos Medio-Alto y Alto se les aumentó en el 29.0% el
costo del kilovatio-hora consumido, mientras que para los otros estratos el aumento fue menor, con
excepción del Bajo que llega inclusive a superar a los dos anteriores al aplicársele un 30.1% con el fin de
tratar de equilibrarlo con el Medio-Bajo, situación que se vuelve a modificar en 1991 al recibir este estrato
un mayor aumento de tarifa que aquel.

En 1991 los incrementos en las tarifas conservan las mismas características del año anterior, siendo
mayores en porcentajes para todos los estratos en relación con los que se les habían aplicado entre 1989
y 1990. Nuevamente el Medio-Alto y el Alto son los estratos que reciben un mayor impacto en el valor a
pagar con el 89.1% y el 71.7%, frente al 41.1% del Bajo-Bajo, que, si bien en cifras absolutas fue de solo
$3.83 por cada kilovatio-hora consumido, significa una erogación muy alta para el consumidor, dado que
en este estrato se encuentra población de muy bajos ingresos.

Estos cambios en las tarifas se visualizan con mayor claridad en el Gráfico No. 8.6.
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TELEFONOS

LINEAS INSTALADAS

El país contaba en 1957 con 219.150 líneas de Telefonía Básica Local. Tomando como base este año y
los datos que aparecen en el Cuadro No. 8.7, desde entonces se habían instalado hasta 1991 un total de
2.852.478 nuevas líneas, para alcanzar un gran total de 3.071.628, incrementándose el servicio en un
1.302% en los 34 años.

El crecimiento del servicio durante el tiempo citado se caracteriza por un aumento de nuevas líneas que
no alcanza a superar el 10.0% en varios años llegando inclusive en 1971 a incrementarse en solo el 3.0%
con relación a 1970.

No obstante lo anterior, y como resultado de importantes inversiones realizadas por las empresas
telefónicas, el crecimiento en algunos años fue superior al porcentaje citado. Es así como en 1966 se
instalaron 68.385 las cuales representaron un incremento del 17.4% y en 1975 un total de 107.140 para
aumentar la capacidad telefónica en un 12.4%.

Este crecimiento irregular, que se observa en el Gráfico No. 8.7, está condicionado por el cumplimiento
de los programas de ensanche de las respectivas empresas, basado por lo general en el financiamiento
con crédito, ya sea interno o externo. En la medida en que los empréstitos se logren consolidar en plazos
cortos o medianos, es posible atender las solicitudes de nuevas líneas para este servicio.

SUSCRIPTORES TOTALES

Con base en los datos disponibles de 18 ciudades que aparecen en el Cuadro No. 8.8, en 1991 existían
un total de 2.051.974 suscriptores, distribuidos entre Servicio Residencial (1.530.429), Servicio no
Residencial (480.374), Servicio P.B,X. (35.475) y Otros Servicios (5.696).

Del total de suscriptores, Bogotá es la ciudad que cuenta con un mayor número de abonados en todo el
país con 49.8% del total, o sea 1.022.604, luego está Medellín con 477.382 suscriptores para un 23.3%
del total, mientras que Cali ocupa el tercer lugar en importancia con 255.248 para una participación del
12.4%. De las 18 ciudades, según su población y tamaño territorial, Girardot, Calarcá y Santa Rosa de
Cabal ocupan los últimos lugares, con 7.040, 4.465 y 2.500 abonados respectivamente.

Llama la atención el bajo número de suscriptores de Girardot, la segunda ciudad de Cundinamarca, dada
su importancia dentro del turismo de la región central del territorio colombiano.

En relación con cada uno de los servicios, el Residencial cuenta con un mayor número de abonados, con
1.530.429 y cubre la mayor franja en este sentido con un 74.6%, como lo muestra el Gráfico No. 8.8. El
servicio no Residencial, destinado a la industria y al comercio principalmente, representa un 23.4%deltotal
con 480.374 suscriptores, mientras que servicios especiales como P.B.X. alcanzan una participación del
1.7% con 35.475 suscriptores. Por último, los Otros Servicios de telefonía, cubren un 0,3%, llegando solo
a 5.696.

SUSCRIPTORES RESIDENCIALES

El Cuadro No. 8.9 nos señalaque para las 18 ciudades del país, del total de 1.530.429 abonados al Servicio
Residencial en 1991, la mayor parte está agrupada dentro del estrato socio-económico Medio-Bajo con
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un total de 620.291 líneas que representan el 40.5%. El Servicio Residencial junto con el estrato Medio,
que cuenta con 330.964 abonados para un 21.6% del total, representan casi un tercera parte del conjunto
con el 61.6%; mientras que los estratos inferiores, el Bajo-Bajo que tiene 15.996 suscriptores y el Bajo
con 308.034, cubren el 21.1%.

La participación del estrato Bajo-Bajo es casi nula dentro del total de abonados en el país, al participar con
el 1.0% y 15.996 líneas. Esta situación obedece a que, pese a su relativa alta poblaci6n, su nivel de ingreso
no le permite a muchos de sus componentes contar con el servicio telefónico,el cual, además, no está
suficientemente extendido a las áreas donde habita esta población las cuales corresponden en la mayoría
de los casos a zonas marginales urbanas y que hacen costosa la extensión de las redes de servicio. A
pesar de que el estrato Bajo cuenta con una mayor población, el Alto, con mucho menos posee seis veces
más líneas telefónicas, en razón del ingreso económico.

Los estratos Medio-Alto y el Alto de la población, acordes con su número de viviendas y de habitantes,
figuraban en 1991 con 158.997 y 96.625 líneas telefónicas, representando el 10.4% y el 6.3% del total
respectivamente, para constituirse en los sectores de población con una menor participación después del
Bajo-Bajo, con un total del 16.7%.

La estructura porcentual de la distribución de los suscriptores residenciales por cada estrato socio-
económico se detalla en el Gráfico No. 8.9.

CONSUMO TOTAL

Continuando con la información que suministraron las empresas telefónicas de 18 ciudades del país, el
Cuadro No. 8.10 muestra el consumo en Telefonía Básica Local en 1991, por Tipo de Servicio, medido
en miles de impulsos y de acuerdo con el promedio mensual.

Al igual que para el caso del número de suscriptores, el mayor consumo en llamadas telefónicas se
presentó en 1991 en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali, con 482.869.000 impulsos la primera,
237.955.000 la segunda y 148.340.000 la tercera, mientras que Santa Rosa de Cabal tan solo llegó a
605.000, sumados el Servicio Residencial, el Servicio no Residencial, el Servicio de P.B.X. y los Otros
Servicios.

Si bien la estructura en cuanto al volumen del consumo conserva la misma conformación del número de
abonados, en el sentido de que la mayor parte corresponde al Servicio Residencial, luego el no
Residencial, el P.B.X y los Otros Servicios, la participación dentro del consumo tiende a variar levemente
en función de las características de cada uno de ellos.

El Servicio Residencial con el 74.6% de los abonados, consume el 68.4% del total de las llamadas
telefónicas; el Servicio no Residencial, que cuenta con el 23.4% de los suscriptores, utiliza el servicio
telefónico en el 31,3% y el Servicio de P.B.X. con un 1.7% de los abonados consume el 0.3% de las
llamadas telefónicas.

Este comportamiento en el consumo tiene su razón de ser. Si bien el Servicio Residencial cuenta con el
mayor número de líneas, el Servicio no Residencial utiliza, en términos relativos, con mayor frecuencia y
duración el servicio telefónico, dado que dentro del mismo están considerados la industria, el comercio y
otros sectores de la economía, que dependen en gran medida de este medio de comunicación para el
desarrollo de sus actividades diarias.

El servicio de P.B.X. y otros servicios, por sus condiciones especiales, participan en muy baja proporción
del consumo, con un consumo de 3.292.000 impulsos, participación que dentro del total no permite su
representación gráfica. (Ver Gráfico No. 8.10).
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CONSUMO RESIDENCIAL

Estableciendo una clasificación provisional de los estratos socio-económicos, para efectos de comparar
la estructura del número de suscriptores con la de los consumos en el servicio Residencial, el Cuadro No.
8.11 permite obtener algunas conclusiones frente al Cuadro No. 8.9 En estos términos, podría entonces
hablarse en general de estratos Bajos y de estratos Altos.

En efecto, observando la composición porcentual, los estratos Bajos muestran un menor consumo del
servicio telefónico en relación con el total de suscriptores, mientras que los estratos Altos aumentan esa
participación. Así, para el caso del estrato Bajo-Bajo, que participaba en las 18 ciudades del informe con
el 1.0% de los suscriptores en 1991, representa en cuanto al consumo solo el 0.8% del total. Por su parte,
el estrato Bajo, cuyos 308.034 abonados eran el 20.1% del total, realizaron únicamente el 16.3% de los
impulsos telefónicos al mes y los suscriptores del estrato Medio-Bajo, con un 40.6% de los mismos,
participaron del servicio en el 37.1%.

Al contrario,en los estratos Altos, incluyendo dentro de estos al Medio, al Medio-Alto y al Alto, varía su
participación hacia arriba cuando se trata del consumo. En tanto que el estrato Medio, cuyo número de
suscriptores representa el 21.6%, pasa a representar el 24.2% de las marcaciones totales; el estrato
Medio-Alto, con el 10.4% de los suscriptores aumenta su participación al 13.7% en el uso del servicio y
el estrato Alto del 6.3% pasa al 8.0%.

La variación en la estructura entre la composición respecto al número de suscriptores y la participación
en el uso del servicio, ésta última representada en el Gráfico No. 8.11, es el resultado directo del nivel de
ingreso de las familias. En la medida en que aumenta la capacidad económica de las personas, el uso del
servicio telefónico va perdiendo racionalidad. En las clases de menores ingresos se califica más como un
medio de comunicación indispensable y para casos estrictamente necesarios, llegándose inclusive a la
restricción en la utilización y en el tiempo, en función del costo. En las clases altas, esa importancia se va
perdiendo para ser reemplazada por uso indiscriminado, sin objetivo específico en muchas ocasiones, sin
restricción en el tiempo de duración de las llamadastelefónicas o en su frecuencia y sin considerar el costo
que ello pueda ocasionar.

La situación descrita se confirma al observar el Cuadro No. 8.11.A que muestra el consumo medio, medido
en impulsos por abonados del servicio Residencial, en donde la cantidad de impulsos vaen aumento según
se ascienda dentro de la clasificación socio-económica de la población por estratos.

FACTURACION GENERAL

Las empresas telefónicas de las 18 ciudades a que hemos hecho referencia, facturaron sus servicios a
los usuarios en una cuantía de $8.133.248.000 en promedio al mes durante 1991. Como se puede apreciar
en en el Cuadro No. 8.12, el Servicio Residencial, por ser igualmente el que mayor número de suscriptores
tiene, contribuyó con un mayor valor, al cancelar $4.685.992.000, el 57.6% del total, mientras que al
servicio no Residencial le correspondió pagar $3.033.585.000, o sea algo más de la tercera parte del
producido. La cuota que abonó el servicio de P.B.X. participó en el 4.6%, representado en $371.616.000,
mientras que los Otros Servicios apenas alcanzaron al 0.5% con $42.091.000.

La proporción que le correspondió a cada uno de los servicios en el pago total, está en relación directa
con el número de abonados por cada uno de ellos y con el total de impulsos mensuales durante 1991. Esa
proporción está representada en el Gráfico No. 8.12.
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FACTURACION POR ESTRATOS

De los pagos totales hechos a las 18 empresas de servicio telefónico en 1991 por el sector Residencial,
correspondió, según el Cuadro No. 8.13, su mayor parte al estrato Medio-Bajo, en razón de la mayor
cantidad de suscriptores y de su más alto consumo. Este estrato canceló en promedio al mes $1.560.614.000
por 254.819.000 marcaciones, significando, en consecuencia, una tercera parte del pago por servicio
Residencial; le sigue el estrato Medio con $179.591.000 por166.088.000 impulsos, o sea un 25.3% del
valor recaudado.

La distribución del pago entre los demás estratos es la siguiente: el Medio-Alto canceló $752.049.000
equivalentes al 16.2%; el Bajo pagó $626.679.000 para el 13.5%; el Alto $508.457.000 para el 10.9% y
el Bajo-Bajo $27.625.000 correspondiéndole et 0.6% con menos líneas telefónicas.

Teniendo en cuenta lo anterior, los estratos calificados como Medio (Medio-Bajo, Medio y Medio-Alto)
tienen el mayor peso dentro del gasto total por servicio telefónico en el sector Residencial. Los pagos
promedio mensuales efectuados en las 18 ciudades del país por estos estratos representan las tres
cuartas partes, mientras que la otra cuarta parte se la distribuyen los estratos Bajo-Bajo, Bajo y Alto.

La participación de cada uno de estos estratos dentro del gasto total está representada en el Gráfico
No. 8.13.

TARIFAS GENERALES

La tarifa media en el servicio telefónico se cobra de acuerdo con los impulsos efectuados y el tipo de
servicio; varía de una ciudad a otra y al interior de ellas segl'm se aprecia en el Cuadro No. 8.14.

Dentro de las 18 ciudades, Santa Marta, Girardot y Santa Rosa de Cabal constituyen en su orden los
municipios en donde el costo del servicio telefónico para el sector Residencial es el más alto del país,
mientras que Cartago, Buga y Calarcá, también en su orden, son las que tienen el servicio más barato.
En estas condiciones, de la tarifa más alta en Santa Marta, por valor de $10.63, a la más baja en Cartago,
por $5.04, se llega a un promedio para el servicio residencial de $6.83.

La estructura de la tarifa cambia al pasar del servicio Residencial al servicio no Residencial. En Cali,
nuevamente Girardot y Pereira, son las ciudades con mayores tarifas. En el otro extremo, Buga, Cartago
y el Departamento del Tolima aparecen con las tarifas reducidas lo cual hace que el promedio para ese
servicio se ubique en $9.67, teniendo como tope más alto el de Cali con $12.63 y el más bajo Buga con
$5.21.

En general, el comportamiento de las tarifas telefónicas es irregular, pero lo es aún más el caso del P.B.X.,
por ejemplo, Pereira aparece como la ciudad más cara, con un costo del servicio de $17.24, siguiéndole
en importancia Santa Marta y Girardot, que antes habían figurado en los servicios anteriores por este
mismo concepto. También Buga vuelve a figurar como la ciudad más barata al cobrar tan solo $5.11,
mostrando una diferencia bastante significativa frente a los $17.24 de Pereira. Las bruscas variaciones de
una ciudad a otra, hacen que la tarifa promedio en el país sea de $10.60.

En los denominados Otros Servicios, aparece Cartagena como la tercera ciudad más cara después de
Girardot y Santa Marta que continúan en el nível de alto costo que traían en los servicios Residencial, no
Residencial y de P.B.X. De la misma forma, Cartago se constituye de nuevo en la ciudad más barata en
este aspecto.
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Al observar esta situación y teniendo en cuenta los tipos de servicio telefónico que se prestan en el país,
es preciso concluir que en promedio, Girardot es la ciudad más cara junto con Pereira y Santa Marta. Así
mismo, Buga, cobra los servicios telefónicos más bajos, siguiéndole Cartago y Calarcá.

Además de que no hay consistencia entre tarifas de ciudad a ciudad, como ya se comentó, tampoco la hay
en los valores que se cobran por los servicios. Así, Armenia hace crecer su tarifa del servicio Residencial
al no Residencial, de este al P.B.X. y de este a los Otros Servicios, resultando estos con la más alta. Para
Buga la situación es a la inversa, por cuanto el servicio más barato es el P.B.X. mientras que el más caro
es el Residencial. Para otras ciudades no hay una escala ascendente o descendente, sino que
simplemente oscila de uno a otro servicio.

TARIFAS POR ESTRATO

En términos generales,Ia fijación de la Tarifa Media para el Servicio Residencial (Pesos por impulso), se
hace aplicando el principio de la redistribución del ingreso, al asignar a las clases socio-económicas altas
un mayor valor y a las bajas uno menor. A esta conclusión se llega después de observar el Cuadro No.
8.15 en relación con las 18 ciudades del país de las cuales se tiene la información, no obstante que en
algunas de ellas se detectan algunas inconsistencias.

En el caso de Buga y Cartago, que como se vió antes presentan el costo del servicio telefónico más bajo,
el Estrato Alto no es el que tiene una tarifa más alta. Esta corresponde al Estrato Medio-Alto, que es
ligeramente superior, -al igual que ocurre en Santa Marta-, sin que se pueda hallar una explicación técnica
y de justicia social satisfactoria al respecto. Además, para Santa Marta se agrega otravariante consistente
en aplicar al estrato Medio una tarifa inferior af Medio- Bajo y establecer entre aquel y este una diferencia
bastante significativa.

En el caso de Neiva, sus tarifas son oscilantes entre los diferentes estratos. Se cobra lo mismo, $7.16,
para el Estrato Bajo que para el Bajo-Bajo; un valor interior para el Medio-Bajo, aumentándola para el
Medio y reduciéndola nuevamente para el Medio-Alto (casi hasta el nivel del Bajo), para llegar finalmente
a su mayorvalor, que corresponde a $8.24 para el Estrato Alto, pero con muy poco incremento con relación
al valor más bajo.

El valor de la tarifa telefónica en el departamento del Tolima flama la atención al interior del Servicio
Residencial, su tarifa para el Estrato Bajo-Bajo es la más reducida del país, con $1.03 por impulso, al igual
que en el Bajo, con $4.61. Así mismo, las tarifas telefónicas en el Tolima conforman la tercera tarifa más
baja del país en el Estrato Alto, la cuarta en Medio Alto y la quinta en el Medio-Bajo y en el Medio.

EVOLUCION DE LAS TARIFAS POR TIPO DE SERVICIOS

El Cuadro No. 8.16 contiene información relacionada con los cambios en la Tarifa Media por Servicio, en
pesos por impulso, que se operaron entre 1990 y 1991.

Los Otros Servicios presentaron menor variación en el valor de las tarifas, incrementándose tan solo en
un 6.4%, al pasar de $11.94 en 1990 a $12.70 en 1991.

Para el resto de los Servicios, el aumento de las tarifas siempre superó el 20.0%. En cuanto al Servicio
Residencial se refiere, el valor del peso por impulso, que estaba en $5.52 en 1990, fue incrementado en
el 23.2%, quedando en 1991 en $6.80. Un incremento similar se experimentó en el Servicio de P.B.X.
con el 23.6% en promedio en las 18 ciudades de referencia, pasando de $8.66 en 1990 a $10.70 en 1991.
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Correspondió al Servicio no Residencial asumir los mayores costos del incrementode las tarifas para 1991.
La variación en el servicio fue de un 25.0% quedando en $9.68 frente a $7.75 que tenía en 1990.

En estas condiciones, el promedio general de incremento en las tarifas del servicio telefónico en en país
ascendió al 23.7% para 1991, resultando la tarifa media en un valor de $7.81, cuando en 1990 era de $6.32,
lo que significa, un aumento en valores absolutos de $1.49.

El aumento de las tarifas por cada uno de los servicios telefónicos se refleja en el Gráfico No. 8.14

AUMENTO DE LA TARIFA POR ESTRATOS

Tomando de nuevo al Servicio Residencial, por ser el de mayor interés dentro de todos los servicios, para
conocer la evolución del valor de las tarifas entre 1990 y 1991, se requiere conocer cual fue el
comportamiento de los cambios en su interior, deteniéndose en cada uno de los estratos socio-
económicos en que está clasificado .

Según el Cudro No. 8.17 no son, como debiera esperarse, en consideración de su menor nivel de ingreso,
los estratos Bajo-Bajo o Bajo los que presentan un menor incremento de la tarifa por servicio telefónico
entre 1990 y 1991. Este beneficio, le correspondió al Estrato Alto. Si bien su tarifa era la más alta en 1990,
alcanzando un valor de $7.54, su valor pasó en 1991 a $9.17, con un aumento del 21.7%, que como ya
se anotó fue el más bajo de todos los estratos.

De igual manera, el estrato Medio-Bajo tuvo un incremento relativamente moderado al aplicársele el22.0%
más para 1991, pasando de $5.02 a $6.12.

El Estrato Medio se constituye en el tercer grupo en cuanto al mayor aumento de la tarifa telefónica, al
considerarse que debía pagar en 1991 un 22.7% más del valor absoluto que tenía en 1990 y que era de
$5.78, pasando, en consecuencia, a cancelar por cada impulso un valor de $7.09. Muy cerca de este
Estrato, se ubicó el Estrato Medio-Alto con el 22.9% de aumento, lo cual significó tener que pagar $1.48
más, por cuanto cancelaba $6.44 en 1990 y pasó a $7.92 en 1991.

Como se anotó anteriormente, no fueron los estratos bajos los de menor incremento en el costo de la tarifa
del servicio telefónico en términos porcentuales, al tenerque pagar en 1991 $0.98 y $1.13 para los estratos
Bajo-Bajo y Bajo respectivamente con relación al año anterior. Al aplicarse incrementos en la tarifa
telefónica para estos dos estratos del 23.2% y del 25.2% a cada uno, como se observa en el Gráfico
No. 8.15, se redujo la capacidad de gasto de la población que utiliza ese servicio.

ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

El servicio de acueducto y alcantarillado constituye otro de los elementos fundamentales para el bienestar
de la comunidad. En la medida en que esta cuente con acceso a cada uno de ellos, se logrará un mejor
estado de salud y podrá producir más en beneficio para el desarrollo socio-económico del país.

ACUEDUCTOS

La información que se presenta acontinuación, en lo relacionado con Acueductos, corresponde a los datos
suministrados por parte de las empresas de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Las Empresas Públicas
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de Medellín, las Empresas Municipales de Cali, EMCAL1, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales,
EMPOPASTO, Empresas Públicas de Pereira, Cúcuta, Montería, Neiva, Cartagena, Villavicencio,
ACUANTIOQUIA, Armenia, Buga, Calarcá, Duitama, Florencia, Pamplona, Popayán y Santa Rosa de
Cabal, Estas empresas cubren a un 45% de la población total del país.

TIPOS DE EMPRESAS POR MUNICIPIOS

De acuerdo con la información que aparece en el Cuadro No. 8.18, para la administración de los
acueductos existen diferentes clases de organizaciones que ejercen su acción en tos municipios del país.

A través de la Administración Directa, mediante una Junta Administradora o por la administración
municipal, el servicio de acueducto se maneja en 855 municipios, representando la principal modalidad
para la gerencia del suministro de agua potable con un cubrimiento del 81.8%.

Las Empresas de Obras Sanitarias (EMPOS) cubren el 7.9% de los municipios del país en cuanto al
manejo de acueductos y tienen a su cargo 82 ciudades, mientras que el 7.0% le corresponde a las
Sociedades de Acueducto Sanitario (ACUAS), ubicadas en 73 municipios del país.

Tanto las EMPOScomo las ACUAS pertenecían antes en parte al Instituto Nacional de Fomento Municipal,
INSFOPAL. Al expedirse el Decreto No.77 de 1987 que ordenó la liquidación de este instituto, los
municipios y los departamentos pasaron a hacerse cargo en forma integral de la prestación de este

SerVICIO.

Las Empresas Públicas Municipales son las entidades que administran acueductos en un menor número
reducido de municipios, al cubrir tan solo a 35 de ellos, de los existentes en Colombia, con un 3.3% del
total de la responsabilidad. (Ver Gráfico No. 8.16).

USUARIOS POR SECTOR

La prestación del servicio de acueducto, para efectos del suministro de agua potable a la población, está
clasificada por sectores: Residencial, Industrial, Comercial, Oficial, Especial y Provisional.

El Cuadro No. 8.19 presenta la Evolución del Número de Usuarios por cada uno de los sectores, entre 1989
y 1991.

Al igual que para los servicios de Energía Eléctrica y de Telefonía, en acueductos el Sector Residencial
representa el mayor número de usuarios en todo el país. En 1989 el total de suscriptores al servicio de
Acueducto era de 1.782.997, representando un 92.4% del total.

El resto de sectores participa en muy baja proporción, siendo el Comercial el más representativo de ellos
al sumar 124.972 suscriptores para un 6.5% del total. Entre el sector Industrial y el Oficial reunen a 18.743
suscriptores que tan solo constituyen un 0.9%, dejando a los Especiales y a las instalaciones provisionales
e10.2% con solo 1.278 instalaciones de acueducto.

Para 1990 el total de los suscriptores se aumenta en un 8.5%, mostrando al interior de los servicios una
composición prácticamente igual a la de 1989, destacándose, dentro de la misma, una reducción en las
instalaciones provisionales a 758 cuando el año anterior fueron de 1.058. Esta situación no tiene ninguna
trascendencia dado el carácter eventual de las mismas, pues posteriormente se convierten en definitivas
y forman parte de los otros sectores, especialmente a el Residencial.
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El incremento en el número de suscriptores para 1991, que así como el de años anteriores aparece
representado en el Gráfico No. 8.17, tampoco cambia en su estructura con respecto a los dos años
anteriores. Es así como de las 136.777 nuevas conexiones, están ubicadas en su mayorparte en el sector
Residencial el 95.0% (129.905) y el resto se distribuye entre los otros sectores.

El hecho de que el sector Residencial sea el que muestra los mayores incrementos en el número de
instalaciones del servicio de agua potable, refleja el crecimiento de la actividad constructora de viviendas
en el país, situación que así mismo conduce a algún incremento en la ocupación de mano de obra por este
sector, generando con ello la posibilidad de mejora en el nivel de ingreso de las familias de menores
recursos económicos.

El Gráfico No. 8.17.1 muestra la distribución porcentual en 1991, de acuerdo con el número de suscriptores
ya reseñado para ese año.

USUARIOS POR ESTRATO SOCIO-ECONOMICO

Al igual que para el caso del servicio telefónico, es importante conocercuál ha sido la evolución del número
de usuarios en cuanto se refiere al sector Residencial, de acuerdo con la clasificación socio-económica
de los mismos.

Esta evolución se presenta en el Cuadro No. 8.20 para el períodocomprendido entre 1989 y 1991. En 1989,
contaban con la conexión de acueducto 1.782.997 viviendas, correspondiendo al Estrato Medio-Bajo
664.364, que equivale a un 37.3% de las mismas, siendo esta la franja de población con vivienda que
contaba en ese momento con el mayorservicio, junto con el estrato Bajo que con sus 475.015 suscriptores,
representa el 26.6% del total.

Los estratos Medio y Medio-Alto con el 27.0% en conjunto, (17.2% y 9.8% respectivamente), comprenden
el mayor número de viviendas con este servicio domiciliario.

Los estratos Alto, con 91.095 suscriptores y Bajo-Bajo, con 72.129, constituyen el grupo con menor
númerodeinstalacionesdeacueducto.ParaelestratoAltoescomprensibleestasituacióndadoquedentro
del mismo el número de viviendas es reducido, contando todas con el servicio. Para el estrato Bajo-Bajo,
que solo participa con el 4.0%, la situación también es comprensible, dado que muchas de las viviendas
están ubicadas en zonas de invasión o muy alejadas de las fuentes de acceso a las conexiones de la
tubería de acueducto.

La composición porcentual del número de suscriptores por cada uno de los estratos socio-económicos en
1989 conserva prácticamente las mismas características en 1990. No obstante que el crecimiento en
cuanto al número de instalaciones presenta algunas variaciones entre unos y otros, destacándose el
estrato Alto como el de mayor crecimiento relativo con el 11.6%, su posición con respecto al año anterior
continúa siendo la misma dentro del total con el 5.2% de los suscriptores.

Por las características ya descritas y también por su deficiente nivel de ingreso, el estrato Bajo-Bajo
muestra un regazo para 1990 con el menor crecimiento ese año, del 6.3%, representado en 4.546 nuevas
conexiones al acueducto.

El auge de las construcciones de vivienda para familias de altos ingresos, que ya en 1990 situó al estrato
Alto como el de mayor crecimiento porcentual en el servicio de agua potable, hace que experimente un
crecimiento igualmente favorable para 1991. Sin embargo, es destacable la importante recuperación del
estrato Bajo-Bajo, que para ese año contó con 14.817 nuevos suscriptores, con un crecimiento del 19.3%,
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el mayor de todo el conglomerado, como consecuencia de la mayor atención que se le dió a esta franja
de población en dicho año por parte de las empresas de acueducto.

Llama igualmente la atención el mínimo aumento en las conexiones que muestra el estrato Medio-Alto,
con solo un 3.1% de crecimiento.

El Gráfico No. 8.18 señala la evolución del número de los usuarios por cada uno de los estratos para los
tres años reseñados, con la mayor cantidad para et Medio-Bajo, el Bajo y el Medio, mientras que en el
Gráfico No. 8.18.1 se destaca la composición porcentual de usuarios dentro de su respectivo estrato en
el último año de que trata la información.

CONSUMO POR SECTORES

El consumo de agua potable alcanzó en 1989 la cifra de 65.710.000 metros cúbicos, distribuidos entre
los seis sectores antes reseñados, como se observa en el Cuadro No. 8.21 que considerando la población
del país para ese año, significa un consumo por habitante de 2 M3.

El mayor consumo, corresponde al sector Residencial con el 77.1% del total, teniendo en cuenta que en
ese año contabacon 1.782.997 suscriptores, que utilizaron en promedio28.4 metros cúbicos de agua para
la atención de sus necesidades. El sector Comercial sigue en importancia, con un 9.5% del consumo, y
un promedio de 49.9 metros cúbicos.

El sector Oficial es el que mayor cantidad de metros cúbicos presenta para 1989, en relación con el número
de usuarios, muy por encima del sector Industrial pues alcanza a 423.8. Esta situación podría explicarse
por el poco control que existe sobre la utilización de este servicio en las entidades del gobierno y por el
deficiente mantenimiento de sus redes y grifería, que ocasionan desperdicios y consiguientemente
incremento en el consumo.

Por otra parte, et Residencial, que cuentacon un mayor número de suscriptores, y et sector Comercial que
tuvo un consumo promedio en 1989 de 49.9 metros cúbicos de agua, son los de mayor racionalidad en
la utilización del recurso.

Para 1990 la situación no presenta cambios de mayor significación en el consumo, en cuanto a la
participación de cada uno de los sectores dentro del total. Continúan siendo el Residencial y el Comercial
los de más alta proporción y los sectores Especial y Provisional los de más baja. Sin embargo, en cuanto
al aumento con relación a 1989, el Residencial evoluciona en una proporción muy baja, con un 4.9% de
incremento, mientras alcanza un 32.5% para el Provisional,Io cual significa el fiel reflejo del auge en
construcciones ya anotado.

El consumo para 1991 muestra algunos cambios representativos en su crecimiento, como son la reducción
en el sector Provisional, con las instalaciones definitivas, y en el sector Industrial, que se disminuyen
respectivamente en el 33.6% y en el 11.4%, lo cual hace a sí mismo que su participación dentro del
consumo total en ese año baje en relación a 1990, para dar una mayor importancia al sector Residencial,
no obstante el menor aumento de éste para 1991 frente al año anterior.

Una comparación entre la magnitud del consumo del Sector Residencial frente a los Otros Sectores en
1989, 1990 y 1991 puede apreciarse en el Gráfico No. 8.19, af igual que la forma como se distribuyó ese
consumo entre los sectores por el año de 1991, lo cual se representa en el Gráfico No. 8.19.1
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CONSUMO POR ESTRATOS SOCIO-ECONOMICOS

El Cuadro No. 8.22 presenta el consumo en metros cúbicos que tuvo el sector Residencial en 1989, 1990
y 1991 y que como se vió anteriormente ascendió a 50.651.000.

Al comparar con el número de suscriptores, el consumo en este sector muestra una característica muy
especial. A medida que se asciende en la escala social, el consumo en metros cúbicos según el número
de suscriptores va aumentando. En efecto, al observar los resultados de 1989, se encuentra que el
consumo del estrato Bajo-Bajo registrado en 1.904.000 metros cúbicos, le dá a esta franja de población
un consumo promedio de 26.4 M3. Para el estrato Bajo ese consumo aumenta a 27.3, a 27.8 en el Medio-
Bajo, a 28.3 en el Medio, a 31.4 en el Medio-Alto y alcanza el consumo máximo en el estrato Alto con 34.8
M3 por suscriptor.

Este resultado, está estrechamente relacionado con el nivel de ingreso y con el factor cultural en cada
estrato socio-económico. En efecto, dado que en los estratos bajos el ingreso monetario de las personas
es reducido, se restringe el uso del agua en los diferentes menesteres, los cuales así mismo son inferiores
a los de los estratos altos (como en el caso del lavado del vehículo automotor), lo cual conlleva a una menor
utilización del agua. En consecuencia a mayor ingreso mayor consumo de agua, llegándose inclusive a
su desperdicio, hecho que por lo general no ocurre en los estratos bajos, en donde además se establecen
controles algo exagerados, por el costo que para los integrantes de esos Sectores representa.

En relación con el aumento del consumo, entre 1989 y 1990, la mayor variación corresponde al estrato
Alto, que de 3.167.000 cúbicos pasa a 3.578.000. Este crecimiento del 13.0% se presenta como una
consecuencia del mayor número de usuarios que se registra en este estrato durante el mismo período de
tiempo. No sucede lo mismo con el estrato Bajo-Bajo que solo aumenta su consumo en el 1.0%, no
obstante que el número de los suscriptores se aumentó en 4.546.

El estrato Bajo-Bajo en 1991 es el de mayor evolución, con un crecimiento del 11.5% que tiene su razón
de ser en el gran aumento de suscriptores. Igualmente se destaca la disminución del consumo en 1.1%
para el estrato Medio-Alto, no obstante que crecieron las viviendas con suministro de agua.

Para mayor ilustración sobre los resultados anteriores el Gráfico No. 8.20 contiene la evolución del
consumo en los tres años dentro de los estratos socio-económicos.

Analizado desde otro punto de vista el consumo dentro del sector Residencial, los datos del Cuadro No.
8.22, en cuanto a la participación porcentual anual, muestran la misma estructura del número de
suscriptores en el sentido de que para este caso son los estratos Medio-Bajo, Bajo y Medio los que arrojan
un mayor consumo de agua potable en los tres años. Para 1991, esa estructura está representada en el
Gráfico No. 8.20.1.

FACTURACION POR SECTOR

El sector Residencial contribuye con el mayor pago por concepto del servicio de suministro de agua en
razón de su mayor número de suscriptores. En 1989, este sector, como lo muestra el Cuadro No. 8.23,
canceló a las empresas de acueducto un total de $4.705.683.000, que, dentro del total de los pagos
corresponden al 64.4%. Esta situación se repite en 1990, si bien su participación se reduce inicialmente
en forma leve (63.5%) para incrementarse al 65.0% en 1991, con crecimientos en su valor pagado de un
12.2% y uri 21.3% entre 1989 y 1990 y entre este año y 1991 respectivamente.

Sin ser de los sectores con mayor crecimiento en el número de suscriptores, el Comercial registra entre
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1989 y 1990 un gran aumento en el valor pagado por el servicio, solo superado por el servicio Especial
y el Provisional, cuyas características propias lo justifican.

El crecimiento en el valor de los pagos totales que de $7.310.615.000 en 1989 pasan a $8.309.818.000
en 1990 y a $9.851.319.000 en 1991, está esquematizado en el Gráfico No. 8.21, clasificado en sectores
Residencial y no Residencial, para los tres años, observándose la importancia del primero frente al
segundo.

De la misma forma, el Gráfico No.8.21.1 nos muci.«la distribución porcentual de la facturación por sector
en 1991, observándose, como ya se anotó, la gran proporción que significa el Residencial, con el 65.0 %,
quedando el 35.0% restante para los sectores de Industria y Comercio, que cubren el 28.1% de los pagos,
y para los Otros Sectores, con el 6.9%.

FACTURACION POR ESTRATOS SOCIO-ECONOMICOF

Teniendo en cuenta el mayor número de suscriptores, del total de pagos efectuados en 1989 por el sector
Residencial, del orden de $4.705.683.000, le correspondió al estrato Medio-Bajo cancelar la mayor
cantidad: $1.619.849.000, es decir, algo más de la tercera parte de ese total.

Así mismo, por las razones ya expuestas, al estrato Bajo-Bajo le correpondió el menor pago, con
$62.355.000, es decir, el 1.3%.

Para 1990 y 1991 la estructura de los pagos no tiene mayor variación que la que se observa para 1989,
aunque en el último año el estrato Bajo-Bajo reduce su participación al 1.2% del total de la facturación,
cancelando $78.896.000, como se observa en el cuadro No.8.24, mientras que el estrato Medio-Bajo llega
a $2.137.175.000 constituyendo, como en los años anteriores, el mayor volumen de lo recaudado por las
empresas de acueducto.

No obstante que el consumo de agua en el estrato Medio se incrementó solo en 57.000 metros cúbicos
(0.7%) entre 1989 y 1990, el incremento en la facturación por ese consumo se aumentó en el mismo
período de tiempo en el 10.0%. Llama la atención igualmente el crecimiento de las tarifas para el estrato
Bajo, en un 14.5% en el mismo lapso, mientras que en el Medio-Bajo es el de menor impacto.

Si bien entre 1989 y 1990 el crecimiento en los pagos por servicio de acueducto tuvo un aumento racional
del 12.2%, la situación para 1991 varió fundamentalmente hasta alcanzar un crecimiento del 21.3%. No
podría agregarse que ello se debe a un acelerado auge de nuevas instalaciones, por cuanto las mismas
solo crecieron en un 6.7%, ni a un exagerado consumo de agua, el cual tan solo creció en e13.6%. Este
se fundamenta principalmente en el aumento del valor de la tarifa, tanto en el cargo básico como en el
precio que se cobra por metro cúbico consumido.

El crecimiento del valor de la facturación por cada uno de los estratos socio-económicos det sector
Residencial, para 1989, 1990 y 1991, está representado en el Gráfico No. 8.22.

La participación porcentual de cada uno de los estratos en el total de la facturación por el servicio de
acueducto en los años citados aparecen en el Gráfico No.8.22.1. Para 1991 muestra que el estrato Medio-
Bajo lleva la mayor representación con el 33.4% de la facturación total.

TENDENCIA DE LA TARIFA MEDIA EN CUATRO CIUDADES

El Cuadro No. 8.25 nos permite observar cuál ha sido el comportamiento de la tarifa media por el servicio
de acueducto en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Pereira, entre 1975 y 1991.
Para el caso de Bogotá, su tarifa es la que mayor crecimiento muestra entre las cuatro ciudades. En los

447



SERVICIOS PUBLICOS

17 años referidos, creció 78.6 veces, constituyéndose igualmente como la de mayor valor en cada uno de
los años. Para 1991, por ejemplo, la tarifa de la capital de la República era 1.7 más alta que la de Medellín,
1.8 más alta que la de Cali y 5.3 más alta que la de Pereira, ciudad que en todo el período aparece con
un valor medio inferior al de las otras tres ciudades.

Medellín a su vez, es después de Bogotá la ciudad con tarifa media más alta, que era de $1.82 en 1975,
y pasó a $115,60 en 1991; es decir, se incrementó 63.5 veces, con aumentos anuales no inferiores al 18%
y que llegaron al 49% para 1991. En el caso de la ciudad de Cali, el comportamiento de la tarifa es similar
a la evolución que tuvo la de la capital antioqueña, dado que se multiplicó 63.9 veces en el período.

Pereira es la ciudad con una menor tarifa media entre las cuatro ciudades y además es la que presenta
el menor crecimiento entre 1975 y 1991, al aumentar solo en 31.8 veces, o sea, la mitad del crecimiento
de las de Medellín y Cali y casi la mitad del crecimiento de todas.

En cuanto al incremento de la tarifa en cada uno de los años en las cuatro ciudades, no hay ninguna razón
que permita afirmar que hubo una política al respecto por parte de las respectivas empresas de acueducto.
Cada una de estas aumentó las tarifas en la medida en que sus necesidades de financiación lo exigieron.
Lo único que pudiera resaltarse, como se puede observar en el Cuadro No. 8.25, es que el 1978 es el año
de un menor incremento global cuyo crecimiento fue del 12.5% y el año de 1981 con mayor promedio, con
el 62.7%; así, en cada ciudad se hayan presentado resultados mayores o menores en estos u otros años.

En este aspecto, Bogotá es la ciudad que a la vez muestra el menor y el mayor aumento de la tarifa media.
Para 1989, la variación fue leve con relación al año anterior, pues el incremento no pasó del 0.5%,
mientras que para el año siguiente, 1990, se produce el mayor incremento detodo el período, en un 77.2%,
superando al que ya se había ejecutado en 1981 del orden del 69.0%.

En el caso de Medellín, en términos generales, los aumentos han sido moderados, fluctuando entre un
19.7% aplicado en 1980 y un 49.3% para el siguiente año, mientras que en Cali las tarifas se movieron
incrementándose entre el 12.7% en 1984 y el 51.1% en 1981.

La ciudad de Pereira muestra unos resultados muy diferentes en la tendencia de la tarifa media. Además
de ser la más barata de la cuatro ciudades y de mostrar el menor crecimiento de la tarifa, es la única que
reporta una disminución en el valor de la misma, como ocurrió entre 1977 y 1978, cuando se redujo en el
5.4%.

ACUEDUCTOS RURALES

La información suministrada por el Instituto Nacional de Salud y que se puede observar en el Cuadro No.
8.26, Características del Saneamiento Básico Rural, Acueductos Rurales Construídos, 1970-1987, nos
permite conocer cuál fué, en ese período de tiempo, el beneficio que se dió por parte del gobierno a las
zonas rurales del país con el servicio de acueducto.

El Instituto Nacional de Salud, directamente o a través de sus seccionales, realizó desde 1970 hasta 1987
obras de pequeños acueductos en diferentes localidades del país. Así en 1970 terminó 646 obras de
suministro de agua, beneficiando a 106.126 habitantes. Para 1971, losacueductosterminados ascendieron
a 783, el mayor número en todo el período, suministrando et servicio a 162.223 nuevos habitantes y
alcanzando una cobertura acumulada de 985.990 personas.

Si bien a partir de 1972 la construcción de acueductos rurales inicia un franco deterioro en su cantidad,
motivado por la falta de recursos económicos, los nuevos servicios que se ponen en funcionamiento
benefician en igual medida a una importante franja de población rural. Hasta 1987, último año de
información, el Instituto, que deja por ese entonces sus funciones en manos de los Servicios Seccionales
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de Salud (Secretarías Departamentales de Salud) según Decreto No.77 de 1987, había realizado una
coberturade población de 2.887.215 habitantes en todo el período , con un crecimiento constante en todos
los años, como se puede observar en el Gráfico No. 8.23.

ALCANTARILLADOS

La información que se presenta a continuación, contiene los datos que suministraron a la Junta Nacional
de Tarifas de Servicios Públicos las empresas de Bogotá, Medellín, Cali y Pereira en relación con los
Usuarios, la Facturación y la Cuenta Media de los alcantarillados.

USUARIOS POR SECTOR

Los datos sobre la Evolución del Número Promedio Mensual de Usuarios por Sector, entre 1989 y 1990
están contenidos en el Cuadro No. 8.27.

El sector que mayor número de usuarios presenta en la información disponible es el Residencial con
1.210.188 en 1989 que representan un 92.8% del total. Para 1990 y 1991 esta proporción se mantiene
estable frente al Sector Comercial que muestra la mayor cantidad de usuarios con 81.365 en el primer año,
84.599 en el segundo y 89.386 en 1991, con lo cual participa con el 6.2% en cada uno de ellos. El 1.0%
restante se reparte entre los otros sectores, el Industrial, el Oficial y el Especial en su orden, con una mínima
proporción en cada caso, siendo el último el menor de todos. El Gráfico No. 8.24 ilustra la distribución de
estos usuarios en 1991.

Las variaciones de un año a otro no tienen mayor significación. Es así como entre 1989 y 1990, el sector
Residencial se incrementa en 73.472 usuarios, con una evolución positiva del 4.9%. Con excepción del
sector Especial, cuyas características y vanaciones son muy particulares el sector que más crecimiento
porcentual muestra es el Industrial, (11.4%) al tiempo que el sector Oficial decrece en un 5.2%.

Para 1990-1991, el incremento es de características similares, con la diferencia, por las.razones ya
anotadas, del sector Especial, que experimenta un crecimiento moderado, así como también se da una
disminución para el sector Oficial.

USUARIOS POR ESTRATO SOCIO-ECONOMICO

Dada la enorme importancia del Sector Residencial con respecto a los otros sectores, al contar con más
del el 90% de los usuarios del servicio de alcantarillado, es necesario analizar en detalle la conformación
del mismo dentro del total, con base en su clasificación socio-económica, tal como aparece en el Cuadro
No. 8.28.

Las diferencias entre uno y otro estrato, en el caso de los servicios de alcantarillado, no son tan marcadas
como en el caso del servicio de acueducto. El estrato Medio-Bajo, con 468.208 usuarios en promedio al
mes, representa un 38.7% del total de los mismos en 1989, siendo el que mayor representación tiene a
la vez que el estrato Bajo-Bajo con 42.280 usuarios, solo alcanza el 3.5% a su vez, muy cerca del estrato
Alto que cubre un 3.7% con sus 45.544 usuarios.

El número total de usuarios en 1989 de 1.210.188 se incrementa a 1.269.150 en 1990 y a 1.342.622 en
1991, mostrando aumentos del 4.9% y del 5.8% respectivamente, pero sin que en cada año varíe en forma
fundamental la proporci6n de la participación de cada estrato, la cual se mantiene con la conformación
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que tenía en 1989, aunque la participación del estrato Bajo-Bajo pasa en 1991 al 4.0% debido a una muy
leve reducción en los otros estratos, en razón del crecimiento relativamente alto de sus usuarios, que se
aumentan en un 18.9%. La estructura de esta conformación en el último año se detalla en el Gráfico
No. 8.25.

FACTURACION POR SECTORES

El Cuadro No.8.29 presenta la Evolución de la Facturación según Sector entre 1989 y 1991 para el servicio
de alcantarillado.

En 1989 el valor total facturado ascendió a $2.397.521.000, correspondiéndole al sector Residencial
cancelar las dos terceras partes del mismo con $1.594.745.000, dada su mayor cantidad de usuarios. De
la misma forma, el sector Comercial, que contaba con una cantidad de usuarios de 81.365, tuvo que pagar
$350.405.000, equivalentes a un 14.6% del total cancelado.

La facturación para 1990 y 1991 evolucionó en forma proporcional en relación con los usuarios,
conservando cada sector la importancia que dentro de la misma tenía en 1989. Se presentan mayores

' variaciones puesto que los sectores Industrial y Comercial mejoran superficialmente su participación por
la leve reducción del Sector Residencial que pasó al 63.6% en 1990 y al 64.6% en 1991, cuando en 1989
representaba el 66.5% y del Especial que decrece al 0.7% en 1991.

Por otra parte, el Sector Comercial, es el que muestra un mayor crecimiento en la facturación entre 1989
y 1990, con un 30.2% del total, producto del incremento en los pagos por un valor de $105.950.000, a la
vez que el sector Residencial crece solo en el 13.5%.

Para el período 1990-1991, corresponde al sector Industrial el mayor incremento porcentual de la
facturación, con el 43.5%, pero todos los sectores en general crecen en proporción bastante alta y en
especial el Residencial cuyo crecimiento no había sido tan marcado en el período anterior, como ahora
con un 38.3%.

La estructura de los pagos del último año reportado se puede observar en su magnitud en el Gráfico
No. 8.26.

FACTURACION POR ESTRATOS SOCIO-ECONOMICOS

La facturación del sector Residencial, se presenta en el Cuadro No. 8.30 dividida por cada uno de los
estratos socio-económicos, para el mismo período de tiempo, es decir, 1989 a 1990.

Los pagos efectuados en cada.uno de los tres años están hechos en relación directa con la cantidad de
usuarios y en especial con el estrato, de manera que a medida que este sea mas alto, la tarifa tiene un valor
más alto.

En estas condiciones, la mayor cantidad de usuarios en el estrato Medio-Bajo hace que sea el mismo el
que mayor facturación recibe. Del total de $1.594.745.000 de 1989 debió cancelar $553.861.000, por el
equivalente al 34.7% de ese total. El Estrato Medio, no obstante tener la tercera parte de los usuarios, tuvo
la segunda facturación en importancia con $348.587.000, representando un 21.9%.

Con una cantidad muy parecida de usuarios entre los estratos Bajo-Bajo y Alto (los extremos), la diferencia
en la facturaci6n es bastante representativa y está directamente relacionada con el nivel de ingreso de
quienes se encuentran clasificados dentro de cada estrato. Así, en 1989, el estrato Bajo-Bajo, con 42.280
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usuarios, pag6 $14.029.000, mientras que el estrato Alto con 45.544 usuarios canceló 11.6 veces más,
es decir, $162.495.000.

Tomando como referencia el último año, la situación no cambia en mayor medida, aunque la proporción
entre los estratos extremos se reduce a un pago de 9.4 veces más por parte del estrato Alto.

En este último año de 1991, cuya estructura porcentual de la facturación se presenta en el Gráfico
No. 8.27, los Estratos Medios continúan cargando con el mayor peso de la facturación, dejando al Bajo-
Bajo con unaciframuypoco representativa, al corresponderleun 1.1% del total facturadopor$2.503.573.000.

ALCANTARILLADOS RURALES '

El Cuadro No. 8.31 muestra los resultados de la construcción de alcantarillados rurales realizada por el
Instituto Nacional de Salud entre 1970 y 1987.

1973 fué el año en que se construyó una mayor cantidad de alcantarillados en el sector rural, terminándose
un total de 190, mientras que 1980 se constituyó en el año de menores realizaciones con 13 unidades.

Al igual que en el caso de la construcción de alcantarillados rurales, la realización de obras de alcantarillado
se vio influenciada por las bajas apropiaciones presupuestales para el efecto. No obstante esta situación,
el Instituto Nacional de Salud pudo entregar a la comunidad de zonas apartadas 1.106 alcantarillados que
indudablemente contribuyeron a un mejor estado de bienestar de sus habitantes y a una importante
reducción de enfermedades causadas por la falta de este servicio.

En estas condiciones, los 89 alcantarillados construídos en 1970 beneficiaron a 21.470 habitantes. Las
obras realizadas en 1971 permitieron entregar 57, con los cuales se beneficiaron 20.612 personas,
alcanzando con ello una cobertura de población acumulada a ese año de 383.163 personas residentes
en el área rural.

En 1987, cuando se inició la entrega de esta responsabilidad a los municipios y departamentos en razón
de la descentralización, se construyeron los últimos 32 alcantarillados para beneficio de 12.154 personas
en ese año y la cobertura en los 18 años llegó a 649.485 habitantes, como se observa en el Gráfico
No. 8.28, sin que a partir de ese año se tenga información sobre la continuación de obras o la iniciación
de nuevas en este servicio fundamental para la población.

CONSIDERACIONES GENERALES

Los diferentes logros alcanzados en el suministró de servicios públicos a ta población, a través de la
energía eléctrica, la telefonía, los acueductos y los alcantarillados, han permitido a los sectores
residenciales, industriales, comerciales y oficiales desarrollar en mejor medida sus actividades, alcanzar
un mejor nivel de bienestar a la comunidad e intensificar el desarrollo económico del país.

Las acciones que se adelantan en la actualidad, contribuirán aún más a ese estado, ampliando las
posibilidades de cada sector, especialmente para alcanzar un desarrollo armónico que disminuya la
brecha entre quienes poseen mayores comodidades y aquellos que no han contado con esa fortuna,
situación que indudablemente incidirá en el beneficio de todo el país.
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Cuadro No. 8.1

SISTEMA ELECTRICO COLOMBIANO
BALANCE ENERGETICO SEGUN GENERACION

1989 - 1991
GWH

GENERACION 1989 1990 1991a/ VARIACION PORCENTUAL
ELECTRICA 89-90 90-91

GENERACION TOTAL 32.349 33.839 35325 4.61 4.39

- Hidráulica 26.473 27.456 27.679 3.71 0.81

- Térmica 5.876 6.383 7.646 8.63 19.79

IMPORTACIONES 226 241 260 6.64 7.88

ENERGIA DISPONIBLE 32.575 34.080 35.585 4.62 4.42

EXPORTACIONES b/ 0 0 0 0.00 0.00

DEMANDA 32.575 34.080 35.585 4.62 4.42

VENTAS AL CONSUMIDOR 24.482 26.048 27.375 6.40 5.09

- Residencial 11.809 12.488 12.962 5.75 3.80

- Comercial 2.450 2.575 2.695 · 5.10 4.66

- Industrial 7.482 7.880 8.389 5.32 6.46

- Oficial 1.636 1.740 1.826 6.36 4.94

- Alumbrado Público 766 825 888 7.70 7.64

- No desagregados 273 203 s.i. -25.64 s.i.

- Otros 66 337 615 410.61 82.49

CONSUMO PROPIO 601 648 715 7.82 10.34

PERDIDAS TRANSPORTE

Y DISTANCIA 7.492 7.384 7.495 -1.44 1.50

%PERDIDAS 23.00 21.70 21.10 -5.65 -2.76

DEMANDA MAXIMA

POTENCIA c/ 5.731 5.915 6.215 3.21 5.07

FACTOR DE CARGA 0.649 0.648 0.654 -0.15 0.93

FUENTE: Interconexión Eléctrica nacional. Sistema Eléctrico Colombiano, Balance Energético Histórico (1979-1990)
.Documento Servicios Públicos Domiciliarios - Evolución Reciente, Estadísticas e Indicadores. DNP, Junta Nacional
de Tarifas de Servicios Públicos, 1992
a/ Balance Energético Preliminar
bl Corresponde a las Importaciones hechas por el sistema colombiano a Venezuela y a algunos autoproductores del
pais.
c/ Demanda máxima diversificada utilizando el factor de diversidad del Sistema Interconectado, en MW
s.i.: sin información
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Cuadro No. 8.1.1

SISTEMA ELECTRICO COLOMBIANO
USUARIOS SEGUN SECTOR

1989 - 1991

SECTOR 1989 1990 1991 VARIACION PORCENTUAL
89-90 90-91

RESIDENCIAL 4.250.264 4.470.200 4.698.429 5.17 5.11
COMERCIAL 300.415 313.380 329.446 4.32 5.13
INDUSTRIAL 45.724 47.223 49.919 3.28 5.71
OFICIAL 37.644 40.066 41.276 6.43 3.02
OTRO 3.847 5.056 5.305 31.43 4.92
TOTAL NACIONAL 4.637.894 4.875.934 5.124.375 5.13 5.10

FUENTE: DNP, Documento Servicos Públicos Domiciliarios - Evolución reciente, Estadísticas e Indicadores.
Junta Nacional de Tarifas de Servicios Públicos, 1992

Cuadro No. 8.2

SISTEMA ELECTRICO COLOMBIANO
USUARIOS SEGUN ESTRATO

1990- 1991

ESTRATO 1990 1991 VARIACION
PORCENTUAL

90-91

BAJO-BAJO 421.190 481.119 14.23
BAJO 1.611.706 1.674.520 3.90
MEDIO-BAJO 1.273.366 1.323.078 3.90
MEDIO 464.452 509.310 9.66
MEDIO-ALTO 203.657 195.455 -4.03
ALTO 106.930 106.654 -0.26
TOTAL 4.081.301 4.290.136 5.12

FUENTE: DNP, Documento Servicos Públicos Domiciliarios - Evolución reciente, Estadísticas e Indicadores.
Junta Nacional de Tarifas de Servicios Públicos, 1992

453



SERVICIOS PUBLICOS

Cuadro No. 8.3

SISTEMA ELECTRICO COLOMBIANO
CONSUMO SEGUN SECTOR

1989 - 1991
(MWH)

SECTOR 1989 1990 1991 VARIACION PORCENTUAL
90/89 91/90

RESIDENCIAL 11.827.905 12.604.548 13.049.816 6.57 3.53
COMERCIAL 2.447.693 2.548.286 2.675.063 4.11 4.97
INDUSTRIAL 7.399.256 7.783.795 8.375.277 5.20 7.60
OFICIAL 1.491.24 1.631.973 1.687.757 9.43 3.42
OTRO 868.744 990.314 1.059.758 13.99 7.01
TOTAL NACIONAL 24.034.922 2.558.916 26.847.671 6.34 5.04

FUENTE: DNP, Documento Servicos Públicos Domiciliarios - Evolución reciente, Estadísticas e Indicadores.
Junta Nacional de Tarifas de Servicios Públicos, 1992

Cuadro No. 8.4

SISTEMA ELECTRICO COLOMBIANO
CONSUMOSEGUN ESTRATO

1990- 1991
(MWH-ANUAL)

ESTRATO 1990 1991 VARIACION
PORCENTUAL

91/90

BAJO-BAJO 576.858 720.350 24.87
BAJO 3.640.535 3.807.936 4.60
MEDIO-BAJO 3.995.795 4.085.897 2.25
MEDIO 1.742.298 1.850.464 6.21
MEDIO-ALTO 1.041.158 956.552 -8.13
ALTO 729.279 717.740 -158
TOTAL 11.725.923 12.138.939 3.52

FUENTE: DNP, Documento Servicos Públicos Domiciliarios - Evolución reciente, Estadísticas e Indicadores.
Junta Nacional de Tarifas de Servicios Públicos, 1992
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SISTEMA ELECTRICO COLOMBIANO
EVOLUCION DE LAS TARIFAS MEDIAS SEGUN SECTOR 1989 - 1991

($/KWH)

SECTOR 1989 1990 1991 CRECIMIENTO
NOMINAL

ANUAL

RESIDENCIAL 9.98 12.57 17.80 33.55
COMERICAL 29.17 35.31 48.32 28.70
INDUSTRIAL 21.81 28.62 35.24 27.11
OFICIAL 17.87 22.45 31.90 33.61
USUARIO FINAL 16.28 20.75 27.50 29.97

FUENTE: Documento Servicos Públicos Domiciliarios - Evolución reciente, Estadísticas e Indicadores. Junta
Nacional de Tarifas de Servicios Públicos, DNP, 1992

Cuadro No. 8.6

SISTEMA ELECTRICO COLOMBIANO
EVOLUCION DE LAS TARIFAS MEDIAS SEGUN ESTRATO 1989 - 1991

($/KWH)

ESTRATO 1989 1990 1991 CRECIMIENTO
NOMINAL

ANUAL

RESIDENCIAL 7.71 9.31 13.14 30.55
BAJO 7.83 10.19 13.91 33.29
MEDIO-BAJO 8.54 10.84 15.07 32.84
MEDIO 10.59 13.35 19.17 34.54
MEDIO-ALTO 14.45 18.67 35.31 56.32
ALTO 10.56 25.21 43.29 48.77
TOTAL RESIDENCIAL 9.98 12.57 17.80 33.55

FUENTE: DNP, Documento Servicos Públicos Domiciliarios - Evoluci6n reciente, Estadísticas e Indicadores.
Junta Nacional de Tarifas de Servicios Públicos, 1992
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Cuadro No. 8.7

TELEFONIA BASICA LOCAL
LINEAS TELEFONICAS Y NUEVAS LINEAS INSTALADAS

1957 - 1991

AÑO LINEAS NUEVAS PORCENTAJE
TELEFONICAS LINEAS DE AUMENTO EN

LINEAS TELEFONICAS

1957 219.150
1958 233.150 14.000 6.39
1959 251.450 18.300 7.85
1960 269.550 18.100 7.20
1961 289.900 20.350 7.55
1962 322.100 32.200 11.11
1963 339.100 17.000 5.28
1964 365.290 26.190 7.72
1965 392.790 27.500 7.53
1966 461.175 68.385 17.41
1967 492.090 30.915 6.70
1968 522.670 30.580 6.21
1969 5.543.960 21.290 4.07
1970 601.040 57.080 10.49
1971 619.040 18.000 2.99
1972 694.990 75.950 12.27
1973 775.520 80.530 11.50
1974 866.820 91.300 11.77
1975 973.960 107.140 12.36
1976 1.031.163 57.203 5.87
1977 1.126.944 95.781 9.29
1978 1.175.325 48.381 4.29
1979 1.241.525 66.200 5.63
1980 1.322.285 80.760 6.50
1981 1.423.780 101.495 7.68
1982 1.568.487 144.707 10.16
1983 1.698.194 129.707 8.27
1984 1.951.334 253.140 14.91
1985 2.057.981 106.647 5.47
1986 2.135.633 77.652 3.77
1987 2.270.076 134.443 6.30
1988 2.381.651 111.575 4.92
1989 2.630.414 248.763 10.44
1990 . 2.831.211 al 200.797 7.63
1991 3.071.628 240.417 8.49

FUENTE: DNP, Documento Servicos Públicos Domiciliarios - Evolución reciente, Estadísticas e Indicadores.
Junta Nacional de Tarifas de Servicios Públicos, 1992
al Este valor se calculó estimando primero las "Nuevas líneas" (Y), y con estas se obtuvo el número de
instaladas para 1990 [Y (t) = a+ b * Y ( t-1 ) ]
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Cuadro No. 8.8

TELEFONIA BASICA LOCAL
NUMERO DE SUSCRIPTORES POR TIPO DE SERVICIO,

SEGUN 18 IUDADES
1991

CIUDADES SERVICIO SERVICIO NO SERVICIO OTROS
Y SITIOS RESIDENCIAL % RESIDENCIAL % P.B.X. % SERVICIOS %

PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO
AL MES AL MES AL MES AL MES

Armenia 17.896 1.2 7.356 1.5 226 0.6 311 5.5
Buga 4.623 0.3 2.507 0.5 165 0.5 0 0.0
Calarcá 3.304 0.2 1.128 0.2 10 .0 23 0.4
Cali 190.181 12.4 57.506 12.0 7.238 20.4 323 5.7
Cartagena 21.238 1.4 10.693 2.2 579 1.6 26 0.5
Cartago 6.765 0.4 2.656 0.6 63 0.2 257 4.5
EDA 28825 1.9 10.791 2.2 69 0.2 0 0.0
ETB 764.742 50.0 232.867 48.5 24.995 70.5 0 0.0
Girardot 4.446 0.3 2.419 0.5 94 0.3 81 1.4
Neiva 13.173 0.9 4.543 0.9 163 0.5 47 0.8
Manizales 31.948 2.1 11.472 2.4 139 0.4 1.252 22.0
Medellín 368.061 24.0 107.027 2.3 0 0.0 2.294 40.3
Nariño 6.871 0.4 2.680 0.6 269 0.8 30 0.5
Pereira 35.867 2.3 14.725 3.1 641 1.8 892 15.7
Santa Marta 5.241 0.3 2.772 0.6 39 0.1 45 0.8
Santa Rosa de C. 1.934 0.1 560 0.1 6 0.0 0 0.0
Tolima 14.898 1.0 .850 1.2 666 1.9 33 0.6
Tuluá 10.419 0.7 2.824 0.6 112 0.3 83 1.5

TOTAL 1.530.429 100.0 480.374 100.00 35.475 100.0 5.696 100.0

FUENTE: DNP, Documento Servicos Públicos Domiciliarios - Evolución reciente, Estadísticas e Indicadores.
Junta Nacional de Tarifas de Servicios Públicos, 1992
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Cuadro No. 8.9

TELEFONIA BASICA LOCAL
NUMERO PROMEDIO DE SUSCRIPTORES RESIDENCIALES AL MES,
POR ESTRATOS SOClOECONOMlCOS, SEGUN CIUDADES Y SITIOS

SELECCIONADOS
1991

ESTRATO SOCIO-ECONOMICO
CIUDADES

Y SITIOS BAJO-BAJO BAJO MEDIO-BAJO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO

ARMENIA 15 1.099 7.185 4.946 2.130 2.521

BUGA n.a. 791 1.294 1.035 892 612

CALARCA 2 77 1.771 1.154 300 n.a
CALI 2.184 56.411 60.719 14.374 38.065 18.428

CARTAGENA 174 1.128 7387 3.377 5.081 4.091
CARTAGO 75 674 3.263 664 946 1.144

EDA n.a. n.a. n.a. 28.825 n.a. n.a.
ETB 9.497 145.598 350.626 157.194 64.149 37.678
GIRARDOT n.a. 240 928 2.312 57 391

NElVA 3 138 1.467 7.409 2.463 1.693
MANIZALES 20 998 13.032 10.459 4.024 3.417
MEDELLIN 2.166 95.000 158.315 70.084 29.291 13.196

NARINO 920 1.190 1,655 1.682 790 1.11D

PEREIRA 903 2.182 1.621 18.552 4.601 6.008

SANTA MARTA 4 35 484 1.695 1.036 1.988
SANTA ROSA DE CABAL n.a. n.a. 318 657 768 191

TOLIMA 2 934 2.447 5.011 2.348 4.158
TULUA 31 1.532 .781 1.535 1.540 n.a.

TOTAL 15.996 308.034 620.291 330.964 158.997 96.625

FUENTE: DNP, Documento Servicos Públicos Domiciliarios - Evolución reciente, Estadísticas e Indicadores.
Junta Nacional de Tarifas de Servicios Públicos, 1992

n.a.: no aplica
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Cuadro No. 8.10

TELEFONIA BASICA LOCAL
CONSUMOS POR TIPO DE SERVICIO, SEGUN

CIUDADES Y SITIOS SELECCIONADOS
1991

(MILES DE IMPULSOS)

CIUDADES SERVICIO SERVICIO NO SERVICIO OTROS
Y SITIOS RESIDENCIAL % RESIDENCIAL % P.B.X. % 3ERVICIOS %

PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO
AL MES AL MES AL MES AL MES

Armenia 6.660 0.97 3.734 1.19 265 0.76 93 2.83
Buga 5.530 0.81 5.644 1.80 1.173 3.35 0 0.00
Calarcá 2.026 0.30 900 0.29 36 0.10 62 1.87
Cali 100.367 14.62 39.354 12.54 7.958 22.70 661 20.07
Cartagena 9.171 1.34 6.714 2.14 859 2.45 6 0.17
Cartago 6.966 1.02 5.160 1.64 n.d. n.d. 503 15.28
EDA 22.696 3.31 24.3350 7.76 755 2.15 0 0.00
ETB 326.563 47.58 134.280 42.80 22.026 62.84 0 0.00
Girardot 691 0.10 612 0.20 48 0.14 14 0.42
Neiva 4.046 0.59 2.158 0.69 172 0.49 29 0.89
Manizales 12.238 1.78 6.533 2.08 155 0.49 29 0.89
Medellín 165.296 24.08 71.479 22.78 n.d. n.d. 1.180 3.86
Nariño !.858 0.27 1.087 0.35 211 0.6C 25 0.76
Pereira 12.117 1.77 6.128 -1.95 476 1.36 248 7.52
Santa Marta 1.231 0.18 1.105 0.35 22 0.06 8 0.24
Santa Rosa de

Cabal 448 0.07 153 0.05 4 0.01 0 0.00
Tolima 5.597 0.82 3.402 1.08 814 2.32 55 1.66
Tuluá 2.817 0.41 925 0.30 77 0.22 19 0.57

TOTAL 686.320 100.00 313.718 100.00 35.03 100.00 3.292 100.00

FUENTE: DNP, Documento Servicos Públicos Domiciliarios - Evolución reciente, Estadísticas e Indicadores.
Junta Nacional de Tarifas de Servicios Públicos, 1992

n.d.: información no disponible
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Cuadro No. 8.11

TELEFONIA BASICA LOCAL
CONSUMOS RESIDENCIALES POR ESTRATOS

SOCIO-ECONOMICOS SEGUN CIUDADES Y SITIOS SELECCIONADAS
1991

(MILES DE IMPULSOS/MES)

ESTRATO SOCIO-ECONOMICO
CIUDADES

Y SITIOS BAJO-BAJO BAJO MEDIO-BAJO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO

ARMENIA 5 332 2.256 1.855 972 1.241
BUGA n.a. 652 1.248 1.136 1.22 1.269
CALARCA i 34 967 752 273 n.a.
CALI 1.092 27.113 29.039 7.662 23.903 11.557
CARTAGENA 66 485 3.588 1.319 2.220 1.492
CARTAGO 66 521 2.763 637 1.166 1.814
EDA n.a. n.a. n.a. 22.696 n.a. n.a.
ETB 2.932 46.810 139.403 78.523 38.469 20.427
GIRARDOT n.a. 36 13 343 131 48
NEIVA n.d. 20 424 1.811 1.106 686
MANIZALES 5 331 4.237 4.229 2.014 1.756
MEDELLIN 690 33.845 66.761 36.002 19.060 8.939
NARINO 197 299 432 494 392 372
PEREIRA 246 640 1.103 5.92 1.700 2.506
SANTA MARTA 0 8 105 469 208 541
SANTA ROSA DE C. n.a. n.a. 64 147 189 49
TOLIMA 2 307 781 1645 902 1961
TULUA 6 335 1.517 448 512 n.a.

TOTAL 5.308 111.767 254.819 16.088 94.442 54.659

FUENTE: DNP, Documento Servicos Públicos Domiciliarios - Evolución reciente, Estadísticas e Indicadores.
Junta

Nacional de Tarifas de Servicios Públicos , 1992

n.a.: no aplica

n.d.: informacion no disponible
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Cuadro No. 8.11.A

TELEFONIA BASICA LOCAL
SERVICIO RESIDENCIAL POR ESTRATOS SOCIO-ECONOMICOS

SEGUN CIUDADES Y SITIOS SELECCIONADOS
1991

(IMPULSOS/ABONADO)

ESTRATO SOCIO-ECONOMICO

CIUDADES
Y SITIOS BAJO-BAJO BAJO MEDIO-BAJO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO

ARMENIA 311 302 314 375 46 492
BUGA n.a. 824 964 1.098 1.374 2.075

CALARCA 427 442 546 652 910 n.a.
CALI 500 481 478 533 628 627

CARTAGENA 370 430 486 391 437 365
CARTAGO 878 773 847 960 1.233 1.586

EDA n.a. n.a. n.a. 787 n.a. n.a.
ETB 309 321 398 500 600 542

GIRARDOT n.a. 149 144 148 228 124

NElVA n.a. 144 289 244 449 405

MANIZALES 238 332 325 404 500 514

MEDELLIN 319 356 422 514 651 677
NARINO 214 251 261 294 496 335
PEREIRA 273 293 305 319 369 417

SANTA MARTA 15 233 217 276 201 272

SANTA ROSA DE CABAL n.a. n.a. 200 223 246 256
TOLIMA 1.96 329 319 328 384 472
TULUA 180 218 262 292 333 n.a.

TOTAL 332 362 411 502 594 566

FUENTE: DNP, Documento Servicos Públicos Domiciliarios - Evolución reciente, Estadísticas e Indicadores.

Junta Nacional de Tarifas de Servicios Públicos, 1992

n.a.: no aplica

461



SERVICIOS PUBUCOS

Cuadro No. 8.12

TELEFONIA BASICA LOCAL
FACTURACION PROMEDIO AL MESPOR TIPO DE SERVICIO,

SEGUN CIUDADES Y SITIOS SELECCIONADOS
1991

( MILES DE PESOS)
I

CIUDADES SERVICIO SERVICIO NO SERVICIO OTROS
Y SITIOS RESIDENCIAL RESIDENCIAL P.B.X. SERVICIOS

ARMENIA 47.685 28.621 2.286 1.429

BUGA 29.959 29.380 6.000 n.d..
CALARCA 12.223 6.000 220 493
CALI 719.879 497.117 91.524 4.885
CARTAGENA 77.634 62.374 5.511 234

CARTAGO 35.091 27.140 312 3.243
EDA 157.250 166.195 4.483 n.d.
ETB 2.195.872 1.303.920 240.55 n.d..
GIRARDOT 7.077 6.565 601 725

NElVA 31.769 16.510 1.551 356
MANIZALES 87.847 53.534 1.312 7.10

MEDELLIN 1.090.097 721.398 0 11.818
NARINO 11.763 8.266 1.509 189

PEREIRA 106.655 65.622 8.213 10.538
SANTAMARTA 13.085 9.276 334 212
SANTA ROSA DE CABAL 4.284 1.535 0 n.d.

TOLIMA 36.414 21.178 6.270 367
TULUA 21.407 8.945 934 191

TOTAL 4.685.992 3.033.585 371.616 42.091

FUENTE: DNP, Documento Servicos Públicos Domiciliarios - Evolución reciente, Estadísticas e Indicadores.
Junta Nacional de Tarifas de Servicios Públicos, 1992

n.d.: información no disponible
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Cuadro No. 8.13

TELEFONIA BASICA LOCAL
FACTURACION PROMEDIO AL MES - RESIDENCIAL

POR ESTRATOS SOCIO-ECONOMICOS, SEGUN CIUDADES Y SITIOS
SELECCIONADOS

1991

(MILES DE PESOS)

ESTRATO SOCIO-ECONOMICO

CIUDADES
Y SITIOS BAJO-BAJO BAJO MEDIO-BAJO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO

ARMENIA 24 1.932 15.220 13.416 7.460 9.632

BUGA n.a. 3.345 6.645 6.328 6.805 6.919
CALARCA 4 188 .728 4.647 1.656 n.a.

CAL1 5.845 159.715 194.055 58.075 196.243 105.946
CARTAGENA 349 2.813 23.490 10.813 20.553 19.616

CARTAGO 295 2.494 13.777 3.266 6.008 9.250
EDA n.a. n.a. n.a. 157.250 n.a. n.a.

ETB ' 15.161 257.626 857.484 551.277 304.906 203.417
GIRARDOT n.a. 241 1.175 3.605 1.259 796
NEIVA 3 142 2.856 15.169 7.949 5.650

MANIZALES 23 1.908 27.358 28.097 15.275 15.187

MEDELLIN 3.628 187.027 385.022 254.629 149.279 82.457
NARIÑO 943 1.542 2.573 3.215 3.121 2.987
PEREIRA 1.311 4.057 8.050 50.295 16.417 26.525
SANTA MARTA 3 56 849 3.671 2.553 6.012

SANTA ROSA DE CABAL n.a. n.a. 548 1.359 1.883 493
TOLIMA 2 1.418 4.635 10.848 6.260 13.571

TULUA 32 2.173 11.148 3.632 4.421 n.a.

TOTAL 27.62 626.679 1.560.614 1.179.591 752.049 508.457

FUENTE: DNP, Documento Servicos Públicos Domiciliarios - Evolución reciente, Estadísticas e Indicadores.
Junta Nacional de Taritas de Servicios Públicos, 1992

n.a.: no aplica
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Cuadro No. 8.14

TELEFONIA BASICA LOCAL
TARIFA MEDIA POR TIPO DE SERVICIO

SEGUN CIUDADES Y SITIOS SELECCIONADOS
1991

(PESOS/lMPULSO)

CIUDADES SERVICIO SERVICIO NO SERVICIO OTROS
Y SITIOS RESIDENCIAL RESIDENCIAL P.B.X. SERVICIOS

ARMENIA 7.16 7.67 8.63 15.33
BUGA .42 5.21 5.11 n.a.
CALARCA 6.03 6.67 6.05 8.00
CALI 7.17 12.63 11.50 7.39
CARTAGENA 8.47 9.29 6.41 40.72

CARTAGO 5.04 5.26 n.a. 6.45
EDA 6.93 6.83 5.94 n.a.
ETB 6.72 9.71 10.92 n.a.

GIRARDOT 10.24 10.72 12.40 52.15
NEfVA 7.85 7.65 9.00 12.09
MANIZALES 7.18 8.19 8.44 18.99

MEDELLIN 6.59 10.09 n.a. 10.01
NARIÑO 6.33 7.60 7.16 7.57
PEREIRA 8.80 10.71 17.24 42.57
SANTA MARTA 10.63 8.39 15.50 27.14
SANTA ROSA DE CABAL 9.55 10.07 n.a. n.a.

TOLIMA 6.51 6.23 7.70 6.72

TULUA 7.60 9.67 12.19 10.23

18 CfUDADES 6.83 9.67 10.60 12.79
i I I

FUENTE: DNP, Documento Servicos Públicos Domiciliarios - Evoluci6n reciente, Estadísticas e Indicadores.
Junta Nacional de Tarifas de Servicios Públicos, 1992

n.A.: no apnca
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Cuadro No. 8.15

TELEFONIA BASICA LOCAL
TARIFA MEDIA RESIDENCIAL

, POR ESTRATOS SOCIO-ECONOMICOS SEGUN CIUDADES
Y SITIOS SELECCIONADOS

1991

(PESOS/IMPULSO)

ESTRATO SOCIO-ECONOMICO

CIUDADES
Y SITIOS BAJO-BAJO BAJO MEDIO-BAJO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO

ARMENIA 5.17 5.83 6.75 7.23 7.68 7.76

BUGA n.a. 5.13 5.33 5.57 5.55 5.45

CALARCA 5.09 5.56 5.93 6.18 6.07 n.a.

CALI 5.35 5.89 6.68 7.58 8.21 9.17

CARTAGENA 5.29 5.80 6.55 8.20 9.26 13.15

CARTAGO 4.50 4.79 4.99 5.12 5.15 5.10

EDA n.a. n.a. n.a. 6.93 n.a. n.a.
ETB 5.17 5.50 6.15 7,02 7.93 9.96

GIRARDOT n.a. 6.73 8.82 10.52 9.60 16.50

NEIVA n.a. 7.16 6.74 8.37 7.19 8.24
MANIZALES 4.85 5.76 6.46 664 7.59 8.65

MEDELLIN 5.26 5.53 5.77 7.07 7.83 9.22

NARINO 4.78 5.16 5.96 6.51 7.97 8.02

PEREIRA 5.32 6.34 7.30 8.49 9.66 10.59

SANTA MARTA 5.60 6.88 8.07 7.83 12.27 1.12

SANTA ROSA DE CABAL n.a. n.a. 8.61 9.27 9.96 10.08
TOLIMA 1.03 4.61 5.94 6.60 6.94 6.92

TULUA 5.76 6.49 7.35 8.1 8.63 n.a.

TOTAL 5.20 5.61 6.12 7.10 7.96 9.30

FUENTE: DNP, Documento Servicos Públicos Domiciliarios - Evolución reciente, Estadísticas e Indicadores.
Junta Nacional de Tarifas de Servicios Públicos, 1992

n.a.: no aplica
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Cuadro No. 8.16

TELEFONIA BASICA LOCAL SEGUN TIPO DE SERVICIO
1990 - 1991

(IMPULSO)

TIPO DE 1990 1991 VARIACION
SERVICIO PORCENTUAL

91/90

RESIDENCIAL 5.52 6.80 23.22
NO RESIDENCIAL 7.75 9.68 25.00
P.B.X. 9.66 10.70 23.58
OTROS 11.94 12.70 6.37

TOTAL 6.32 7.81 23.70

FUENTE: DNP, Documento Servicos Públicos Domiciliarios - Evolución reciente, Estadísticas e Indicadores.
Junta Nacional de Tarifas de Servicios Públicos, 1992

Cuadro No. 8.17

TELEFONIA BASICA LOCAL SEGUN ESTRATOS SOClO-ECONOMICOS
1990 - 1991

(IMPULSO)

ESTRATO 1990 1991 VARIACION
PORCENTUAL

91/90

BAJO-BAJO 4.22 5.20 23.22
BAJO 4.48 5.61 25.24
MEDIO-BAJO 5.02 6.12 21.89
MEDIO 5.78 7.09 22.71
MEDIO-ALTO 6.44 7.92 22.93
ALTO 7.54 9.17 21.75

TOTAL ESTRATOS 5.52 6.75 22.26

FUENTE: DNP, Documento Servicos Públicos Domiciliarios - Evolución reciente, Estadísticas e Indicadores.
Junta Nacional de Tarifas de Servicios Públicos, 1992.
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Cuadro No. 8.18

SERVICIO DE ACUEDUCTO
DISTRIBUCION POR MUNICIPIOS SEGUN TIPO DE EMPRESA

PRESTADORA DEL SERVICIO
1991

TIPO DE EMPRESA NUMERO DE PORCENTAJE
MUNICIPIOS (%)

Administración directa 855 81.82
(Junta Administadora o Admon. Municipal) 82 7.85
Empresas de Obras Sanitarias (EMPOS) 73 6.99
Sociedades de Acueducto Sanitario (ACUAS) 73 6.99
Empresas Públicas Municipales (EEPP) 35 3.35

TOTAL 1.045 100.00

FUENTE: DNP, Documento Servicos Públicos Domiciliarios - Evolución reciente, Estadísticas e Indicadores.
Junta Nacional de Tarifas de Servicios Públicos, 1992

Cuadro No. 8.19

SERVICIO DE ACUEDUCTO
EVOLUCION DEL NUMERO DE USUARIOS SEGUN SECTOR

1989 - 1991
(PROMEDIO MENSUAL)

SECTOR 1989 1990 1991 VARIACION PORCENTUAL
90/89 91/90

RESIDENCIAL 1.782.997 1.936.444 2.066.349 8.61 6.71
INDUSTRIAL 10.800 10.600 11.250 -1.85 6.13
COMERCIAL 124.972 135.299 141.359 8.26 4.48
OFICIAL 7.943 8.68 8.483 5.35 1.37
ESPECIAL 1.220 1.3777 1.420 12.87 3.12
PROVISIONAL 1.058 754 758 -28.73 0.53

TOTAL 1.928.990 2.092.842 2.229.619 8.49 6.54

FUENTE: DNP, Documento Servicos Públicos Domiciliarios - Evolución reciente, Estadísticas e Indicadores.
Junta Nacional de Tarifas de Servicios Públicos, 1992.
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Cuadro No. 8.20

SERVICIO DE ACUEDUCTO
EVOLUCION DEL NUMERO DE USUARIOS SEGUN

ESTRATOS SOCIO-ECONOMICOS
1989 - 1991

(PROMEDIO MENSUAL)

ESTRATO 1989 1990 1991 VARIACION PORCENTUA
90/89 91/90

BAJO-BAJO 72.129 76.675 91.492 6.30 19.32
BAJO 475.015 510.535 547.591 7.48 7.26
MEDIO-BAJO 664.364 729.637 767.537 9.82 5.19
MEDIO 304.813 328.931 352.824 7.91 7.26
MEDIO-ALTO 175.581 189.009 194.941 7.65 3.14
ALTO 91.095 101.657 111.964 11.59 10.14

RESIDENCIAL 1.782.997 1.936.444 2.066.349 8.61 6.71 y

FUENTE: DNP, Documento Servicos Públicos Domiciliarios - Evolución reciente, Estadísticas e Indicadores.
Junta Nacional de Tarifas de Servicios Públicos, 1992.

Cuadro No. 8.21

SERVICIO DE ACUEDUCTO
EVOLUCION DEL CONSUMO DE AGUA SEGUN SECTOR

1989 - 1991
(PROMEDIO MENSUAL) (MILES DE M )

SECTOR 1989 1990 1991 VARIACION PORCENTUAL
90/89 91/90

RESIDENCIAL 50.651 53.143 54869 4.92 3.25
INDUSTRIAL 4.577 5.482 4.855 19.79 -111.44
COMERCIAL 6.234 7.262 7.399 16.49 1.90
OFICIAL 3.775 4.295 4.268 13.78 -0.64
ESPECIAL 369 420 436 13.92 3.81
PROVISIONAL 105 139 93 32.51 -3360

TOTAL 65.710 70.741 71.920 7.66 1.67

FUENTE: DNP, Documento Servicos Públicos Domiciliarios - Evolución reciente, Estadísticas e indicadores.
Junta Nacional de Tarifas de Servicios Públicos, 1992.
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Cuadro No. 8.22

SERVIClO DE ACUEDUCTO
EVOLUCION DEL CONSUMO RESIDENCIAL
SEGUN ESTRATOS SOCIO-ECONOMICOS

1989 - 1991
(MILES DE M )

ESTRATO 1989 1990 1991 VARIACION PORCENTUAL
90/89 91/90

BAJO-BAJO 1.904 1.924 2.146 1.03 11,54
BAJO 12.949 13.758 14.384 6.25 4.55
MEDIO-BAJO 18.496 19.425 19.805 5.02 1.96
MEDIO 8.626 8.683 9.045 0.66 4.17
MEDIO-ALTO 5.510 5.776 5.711 4.83 -1.13
ALTO 3.167 3.578 3.779 12.99 5.63

RESIDENCIAL 50.651 53.143 54,869 4.92 3.25

FUENTE: DNP, Documento Servicos Públicos Domiciliarios - Evolución reciente, Estadísticas e Indicadores.

Junta Nacional de Tarifas de Servicios Públicos, 1992.

Cuadro No. 8.23

SERVICIO DE ACUEDUCTO
EVOLUCION DE LA FACTURACION SEGUN SECTOR

1989 - 1991
(MILES $ DE DIC.1991)

SECTOR 1989 1990 1991 VARIACION PORCENTUAL
90/89 91/91

RESIDENCIAL 4.705.683 5.277.821 6.404.035 12.16 21.34
INDUSTRIAL 821.627 897.436 1.077387 9.23 20.05
COMERCIAL 1.248.503 1.533.818 1.695.066 22.85 10.51
OFICIAL 487.741 529.158 611.064 8.49 15.48
ESPECIAL 26.977 42.334 48.510 56.93 14.59
PROVISIONAL 20.083 29.250 15.256 45.64 -47.84

TOTAL 7.310.615 8.309.818 9.851.319 13.67 18.55

FUENTE: DNP, Documento Servicos Públicos Domiciliarios - Evolución reciente, Estadísticas e Indicadores.
Junta Nacional de Tarifas de Servicios Públicos, 1992.
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Cuadro No. 8.24
SERVICIO DE ACUEDUCTO

EVOLUCION DE LA FACTURACION SEGUN ESTRATOS SOClO-ECONOMICOS
1989 - 1991

(MILES $ DE DICIEMBRE1991)

ESTRATO 1989 1990 1991 VARIACION PORCENTUAL
89-90 90-91

BAJO-BAJO 62.355 66.953 78.896 7.37 17.84
BAJO 688.282 788.344 963.410 14.54 22.21
MEDIO-BAJO 1.619.849 1.713.622 2.137175 5.79 24.72
MEDIO 936.301 1.029.833 1.278.853 9.99 24.18
MEDIO-ALTO 882.700 996.868 1.151.080 12.93 15.47
ALTO 516.195 682.201 794.622 32.16 16.48

RESIDENCIAL 4.705.683 5.277.821 6.404.035 12.16 21.34

FUENTE: DNP, Documento Servicos Públicos Domiciliarios - Evolución reciente, Estadísticas e Indicadores.
Junta Nacional de Tarifas de Servicios Públicos, 1992.

Cuadro No. 8.25
SERVIC10 DE ACUEDUCTO

TENDENCIA DE LA TARIFA MEDIA EN CUATRO CIUDADES SELECCIONADAS
1975 - 1991

AÑO BOGOTA MEDELLIN CALI PEREIRA TOTAL 4 INCREMENTC
CIUDADES PORCENTUAI

1975 2.48 1.82 1.66 1.16 2.10 n.a.

1976 3.65 2.39 2.22 1.51 2.96 41.03
1977 5.56 3.39 2.61 1.67 4.28 44.69
1978 6.19 4.01 3.26 1.58 4.81 12.54
1979 6.77 4.82 4.21 1.75 5.46 13.4

1980 8.41 5.7 5.46 2.50 6.80 24.61
1981 14.21 8.62 8.25 3.65 11.07 62.71
1982 18.05 11.00 12.18 4.43 14.39 30.02

1983 23.72 1364 15.86 5.38 18.54 28.81
1984 32.08 17.77 17.87 6.45 24.26 30.86
1985 38.86 24.27 21.07 8.94 29.97 23.54
1986 46.83 29.60 26.48 10.48 36.16 20.67
1987 59.67 36.38 32.46 12.37 45.43 25.61
1988 82.86 47.20 42.84 18.18 61.26 34.86
1989 83.31 66.9 64.33 23.12 71.95 17.45
1990 147.65 85.91 82.28 28.64 82.42 14.55
1991 194.93 115.60 | 106.15 36.88 125.91 52.77

I-UENTE: DNP,Documento Servicos Públicos Domiciliarios - Evolución reciente, Estadísticas e Indicadores.
Junta Nacional de Tarifas de Servicios Públicos Domiciliarios, 1992

n.a.: no aplica
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Cuadro No. 8.26
CARACTERISTICAS DEL SANEAMIENTO BASICO RURAL

ALCANTARILLADOS RURALES CONSTRUIDOS
1970- 1987

AÑOS ACUEDUCTOS HABITANTES COBERTURA
TERMINADOS BENEFICIADOS POBLACION

ALCANZADA

1970 646 106.126 823.767
1971 783 162.223 985.990
1972 676 187.006 1.172.996
1973 517 181.819 1.354.815
1974 390 119.482 1.474.297
1975 318 127.019 1.601.316
1976 215 114.847 1.716.163
1977 247 169.903 1.886.066
1978 174 120.051 1.006.118
1979 237 95,923 2.102.041
1980 114 78.505 ' 2.180.546
1981 170 140.062 2.320.608
1982 206 98.883 2.419.491
1983 163 72.006 2.491.496
1984 223 64.105 2.558.600
1985 169 82.138 2.640.738
1986 158 96,191 2.736.929
1987 327 150,286 2.887.215 2

FUENTE: instituto Nacional de Salud División de Saneamiento Básico Rural

Cuadro No. 8.27
SERVICIO DE ALCANTARILLADO

EVOLUCION DEL NUMERO DE USUARIOS SEGUN SECTOR
1989 - 1991

(PROMEDIO MENSUAL)

SECTOR 1989 1990 1991 VARIACION PORCENTUAL
90/89 91/90

RESIDENCIAL 1.210.188 1.269.150 1.342.622 4.87 5.79
INDUSTRIAL 7.07 7.878 8.665 11.38 9.99
COMERCIAL 81.365 84.599 89.386 3.97 5.66
OFICIAL 4.533 4.298 4.254 -5.18 -1.02
ESPECIAL 685 1.033 1.102 50.80 6.68

TOTAL 1.303.844 1.366.958 1.446.029 4.84 5.78

FUENTE: DNP, Documento Servicos Públicos Domiciliarios - Evolución reciente, Estadísticas e Indicadores.
Junta Nacional de Tarifas de Servicios Públicos, 1992
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Cuadro No. 8.28

SERVlClO DE ALCANTARILLADO
EVOLUCION DEL NUMERO DE USUARIOS RESIDENCIALES SEGUN

ESTRATOS SOCIO ECONOMlCOS
1989 - 1991

(PROMEDIO MENSUAL)

ESTRATO 1989 1990 1991 VARIACION PORCENTUAI.
90/89 91/90

BAJO-BAJO 42.280 44.689 53.111 5.70 18.85
BAJO 327.600 351.975 382.047 7.44 8.54
MEDIO-BAJO 4468.208 492.552 512.905 5.21 4.13
MEDIO 199.963 203.020 216.125 1.53 6.46
MEDIO-ALTO 126.593 128.615 127.703 1.60 -0.71
ALTO 45.544 48.299 50.731 6.05 5.04

RESIDENCIAL 1.210.188 1.269.150 1.342.622 4.87 5.79

FUENTE: DNP, Documento Servicos Públicos Domiciliarios - Evolución reciente, Estadísticas e Indicadores.
Junta Nacional de Tarifas de Servicios Públicos, 1992

Cuadro No. 8.29

SERVICIO DE ALCANTARILLADO
EVOLUCION DE LA FACTURACION SEGUN SECTOR

1989 - 1991
(MILES DE $ DICIEMBRE1991)

SECTOR 1989 1990 1991 VARIACION PORCENTUAL
89-90 90-91

RESIDENCIAL 1.594.745 1.810.689 .503.573 13.54 38.27
INDUSTRIAL 261.020 327.638 470.001 25.52 43.45
COMERCIAL 350.405 456.355 631.998 30.24 38.49
OFICIAL 145.106 178.592 242.392 23.08 35.72
ESPECIAL 46.246 75.751 28.532 63.80 -62.33

TOTAL 2.397.521 2.849.025 3.876.497. 18.83 36.06

FUENTE: DNP, Documento Servicos Públicos Domiciliarios - Evolución reciente, Estadísticas e Indicadores.
Junta Nacional de Tarifas de Servicios Públicos, 1992
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SERVICIOS PUBLICOS-

Cuadro No. 8.30
SERVICIO DE ALCANTARILLADO

EVOLUCION DE LA FACTURACION RESIDENCIAL SEGUN ESTRATO
1989 - 1991

(MILES DE $ DICIEMBRE 1991)

ESTRATO 1989 1990 1991 VARIACION PORCENTUAL
90/89 91/90

BAJO-BAJO 14.029 18,387 27.361 31.07 48.80
BAJO 202.323 258.721 393.526 2788 52.10
MEDIO-BAJO 553.861 612.336 853.041 10.56 39.31
MEDIO 348.587 355.826 503.806 2.08 41.59
MEDIO-ALTO 313.451 369.658 468.214 17.93 26.66
ALTO 162.495 195.761 257.626 20.47 31.60

RESIDENCIAL 1.594.745 1.810.689 2.503.57 13.54 38.27

FUENTE: DNP, Documento Servicos Públicos Domiciliarios - Evolución reciente, Estadísticas e Indicadores.

Junta Nacional de Tarifas de Servicios Públicos, 1992

Cuadro No. 8.31
CARACTERISTICAS DE SANEAMIENTO BASICO RURAL

ALCANTARILLADOS RURALES CONSTRUIDOS
1970- 1987

' AÑOS ACUEDUCTOS HABITANTES COBERTURA
TERMINADOS BENEFICIADOS POBLACION

ALCANZADA

1970 89 21.470 362.551
1971 57 20.162 383.163
1972 188 49.601 432.764
1973 190 34.541 467.405
1974 141 25.374 492.779
1975 102 18.445 511.224
1076 113 25.960 537.184
1977 31 15.547 552.731
1978 18 8.824 561.555
1979 19 13.580 575.135
1980 13 10,280 585.415
1981 15 10.100 595.515
1982 17 9.034 604.589
1983 28 10.290 614.879
1984 23 5.694 620.573
1985 15 9.802 530.375
1986 15 5.056 ' 637.331
1987 32 12.154 649.485 ,

FUENTE: Instituto Nacional de Salud División de Saneamiento Básico Rurat
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GRAFICO Ni 8.1

SISTEMA ELECTRICO COLOMBIANO
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FUENTE: Cuadro 8.1
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GRAFICO NE 8. I. I.

SISTEMA ELECTRICO COLOMBIANO
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FUENTE° Cuadro 8.1. I
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GRAPlCO NE S.2

SISTEMA ELECTRICO COLOMBIANO
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1 UENTE: Cuadro 8.2
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GRAFICO NA 8.3

SISTEMA ELECTRICO COLOMB1ANO

EVOLUCION DEL CONSUMO SEGUN SECTOR

1989-1991

14000000 m

D

12.000.000- -

laooo.ooo-

(41 A O

8.000.00

o

6.000.000

4.ooo.ooo

2.000.000

REtiD :Niht. ' COMERCIAL ' INDUSTR AL' OFICIAL OTRO

SECTOR

E BEI lllU
1.989 !.990 f.991

FUENTE: Cuadro 8.3
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GRAFICO NA S.4

SISTEMA ELECTRICO COLOMBIANO

EVOLUCION CONSUMO RESIDENCIAL POR ESTRATO

1990-1991

4500000 ·

4000000

3500000

« 2500000-

Im a

2000000- I

isocooo-

o
1000000- e

n. BAJO-BAJO BAJO A :01 SA O MEDI MEDIO-ALTO ALTO

ESTRATO

1.990 1.991

UENTI.. Cuadro 8.4
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GRAFICO N98.5

SISTEMA ELECTRICO COLOMBIANO

EVOLUCION DE LA TARIFA 14EDIA SEGUN SECTOR
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FUENTE: Cuadro 8.5
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GRAFICO N° 8.6

SISTEMA ELECTRICO COLOMBIANO

EVOLUCION DE LA TARIFA MEDIA SEGUN ESTRATO
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UENTE: Cuadro 8.6
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GRAFICONia7

TELEFONIA BASICA LOCAL
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FUENTE: Cuadro 8.7
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GRAFICO N9 8.8

TELEFONIA BASICA LOCAL
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UENT Ecuadro U.8
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GRAFICO NS 8.9
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UENTE: Cuadro 8.9
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GRAFICO NE 8.10

TELEFONIA BASICA LOCAL
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i UENTE: Cuadro 8.10
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GRAFICO N° 8.Il

TELEFONIA BASICA LOCAL
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FUENTE: Cuodro 8. 11
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GRAFICO N° 8.12
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GRAFICO NE8.13

TELEFONIA BASICA LOCAL
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FUENTE: Cuadro NS 8.13
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GRAFICO NS 6.14
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GRAFICO NS 8.15
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FUENTE: Cuadro 8.17
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GRAFICO NS 8.16
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GRAFICONSB.If
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GRAFICO NA 8.17. I

SERVICIO DE ACUEDUCTO
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE USUARIOS SEGUN SECTOR
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FUENTE:Cuadro 8.19
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GRAFICO N°8.18

SERVICIO DE ACUEDUCTO
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FUENTE Cuadro 8.20
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GRAFICO N 8.18.1
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UENTE Cuadro 8.20
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GRAFICO NE 8.19

SERVICIO DE ACUEDUCTO
EVOLUCION DEL CONSUMO SEGUN SECTOR

(Promedio Mensual)
1989-1991

60000-

50000-

40000-

30000-

10000«

o
RESIDENs IAL NO RESIDENCIAL

SECTOR

ll-FM
l.9 8 9 1.990 I. 9 9 I

FUENTE:Cuodro 8.21
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GRAFICO NE 8.19. I
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FUENTE: Cuadro 8.21
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GRAFICO N98.20

SERVICIO DE ACUEDUCTO
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FUE NTE: Cuadro 8.22
497



SERVICIOS PUBLICOS

GRAFICO Na 8.20. I
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FUENTE: Cuadro 8.22
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GRAFICO Na 8.2i
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FUENTE:Cuadro 8.23
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GRAFICO NS8.21.1
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FUENTE: Cuadro 8.23
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GRAFICO NA 8.22
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FUENTE: Cuadro 8.24
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GRAFICO NES.22.1
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UENTE: Cuadro 8.24
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GRAFICO Naa.24
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FUENTE: Cuadro 8.27
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GRAFICO NE 8.25
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FUENTE: Cuodro 8.28
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GRAFICO Na 8.26

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE FACTURACION, SEGUN SECTOR

1991

OTRos(7.0%)

(NDUSTRIAYCOMERCIO(28.47

RESIDENCIAL(646% )

FUENTE: Cuadro 8.29
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GRAFICO NE 8,27
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FUENTE:Cuadro 8.30
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JUSTICIA

JUSTICIA

a Constitución Política contempla tres ramas del Poder Público:la Legislativa, la Ejecutiva, la Judicial.
LLasramas tienen funcionesseparadas pero colaboran armónicamente para la realización de los fines

del Estado.

En razón a que la información aquí presentada es fundamentalmente anterior al 1° de julio de 1991, fecha
en que por disposición constitucional se reforma la administración de justicia, se hace una breve
descripción de la organización que tenía la Rama judicial o jurisdiccional antes de esa fecha.

La Rama Judicial comprende las Jurisdicciones Ordinaria, Contencioso Administrativo, Constitucional, y
las Especiales. La información estadística de justicia existente en el DANE hace referencia a la llamada
Jurisdicción Ordinaria en las áreas Penal, Civil y Laboral.

La Jurisdicción Ordinaria está integrada por la Corte Suprema de Justicia, los tribunales y los juzgados.
La Corte Suprema de Justicia es el máximo organismo de la Rama Judicial y la compone un número impar
de magistrados, que determina la Ley.

El Territorio Nacional está dividido en distritos judiciales, círculos y circuitos. En cada Distrito hay un
Tribunal Superior conformado por magistrados nombrados por la Corte Suprema de Justicia, quienes a
su vez eligen a los jueces de cada Distrito. En la Corte Suprema de Justicia y en los Tribunales Superiores
de Distrito Judicial existen tres salas: Penal, Civil y Laboral.
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JUSTICIA

Los jueces que conocen los asuntos penales son:los superiores, penales del circuito, penales municipales,
de instrucción criminal, promiscuos, territoriales y los de orden público que se encargan de los delitos que
por competencia les asigna la Ley.

Los jueces que conocen los asuntos civiies son: los civiles del circuito, civiles especializados, civiles
municipales, y los promiscuos municipales y del circuito.

La Jurisdicción Laboral es atendida por los jueces laborales del circuito y los promiscuos. Donde no existe
un juzgado laboral, los jueces civiles pueden conocer, en principio, de estos asuntos.

La Justicia Penal aplica el derecho público por ser este de interés para la sociedad y para el Estado. A esta
Rama de la justicia corresponde imponer las penas y medidas de seguridad cuando se ha quebrantado
la Ley Penal.

La Justicia Civil se enmarca dentro del derecho privado por ser de interés individual. Sus normas regulan
las relaciones de las personas, la propiedad y la familia.

La Justicia Laboral tiene como fin la solución de los conflictos surgidos en las relaciones entre empleadores
y trabajadores.

ANTECEDENTES

La información estadística sobre justicia aparece desde el siglo pasado, cuando en 1834 se ordena a los
Tribunales rendir información de sus actividades. Con algunas interrupciones llega hasta 1936, año en que
la estadística de criminalidad es reglamentada por la Contraloría General de la República, pasando en
1953 el manejo al Departamento Administrativo Nacional de Estadística, entidad que se crea en ese año.

Tradicionalmente el DANE cubría la información de todo el sector dentro de los siguientes campos:

- Justicia Penal Ordinaria

- Contravenciones de Policía y delitos de su competencia

- Movimiento de Justicia Civil

- Población carcelaria

- Justicia de Menores

- Justicia de lo Contencioso Administrativo.

Hacia 1965 se produce un corte estadístico que interrumpe las series por diferentes circunstancias. Se
integra, entonces, con otras entidades del sector, un Comité de Coordinación de Estadísticas de Justicia
donde se estudian y se distribuyen las diferentes áreas. Las deliberaciones del Comité llevaron a que el
DANE, por medio de la Resolución N°00848 de 1967, delegara en el Ministerio de Justicia la recolección
y procesamiento de la siguiente información:

- Estadísticas de movimiento y volumen de la población carcelaria
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- Reforma y protección de menores, e infracciones de los mismos

- Justicia Civil

- Movimiento Judicial relacionado con las ramas civil, penal y laboral

- Estadísticas de lo Contencioso Administrativo.

Algunas modificaciones posteriores que afectaron al Ministerio de Justicia condujeron a delegar el trabajo
estadístico quedando la siguiente situación:

- La información sobre vigilancia judicial pasó a la Procuraduría General de la Nación.

- La División de Menores se incorpora al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y con ella, el
sistema estadístico.

- Movimiento Judicial: En 1971 se realiza a través de la Oficina Socio-Jurídica del Ministerio de Justicia
en coordinación con el DANE.

- La información de lo Contencioso Administrativo es retomada por el Ministerio de Justicia.

- La estadística Carcelaria la recoge el Ministerio de Justicia a través de la Dirección General de Prisiones.

Como es evidente, algunas series estadísticas sufren interrupciones o no son procesadas en su integridad.
Ante esta situación, en 1970 el DANE con otras entidades se plantea la necesidad de elaborar un plan de
coordinación interinstitucional que evite duplicar funciones y canalice las actividades del Sistema
Estadístico de la Justicia.

Con la creación del Comité Sectorial de Estadísticas de Justicia mediante el Decreto 1282 de 1971, se dan
los primeros pasos para organizar lo relativo a las estadísticas en el sector.

Con ese mecanismo de coordinación interinstitucional, se logra una división del trabajo en cuanto a
las investigaciones a adelantar. Teniendo en cuenta la complejidad de entrar a analizar simultáneamente
todas las áreas del sector, se da prioridad, tanto por el volumen como por su importancia, al área penal.

Se inician entonces las labores del Comité que fija las bases para implantar las investigaciones. Es muy
importante resaltar la labor del Comité en la definición del marco conceptual de las investigaciones que
deben producir las diferentes entidades.

Las investigaciones de justicia se han venido reduciendo a través del tiempo por diversas circunstancias:
cambios en la legislación, delegación de estadísticas en otras entidades de acuerdo con sus funciones,
etc.

En consecuencia el DANE queda con la recolección y el procesamiento integral de las estadísticas
relacionadas con la iniciación y calificación de sumarios, las sentencias penales, el movimiento de justicia
civil y los conflictos laborales que se desarrollan en forma ininterrumpida hasta la actualidad.

Hacia 1986 y debido al crecimiento de la criminalidad, a los cambios en sus manifestaciones y a la
importancia que la situación judicial, criminológica y penal representa para el país, el DANE, dentro del
proceso de modernización, agilización y descentralización de las estadísticas de justicia y en su interés
de ofrecer datos confiables y oportunos del sector, se plantea como metas generales la consolidación y
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el mejoramiento cualitativo de las investigaciones continuas en los aspectos de recolección y procesamiento
de la información, parael suministro oportuno de datos, normalizando los procesos con captura inteligente
y descentralizada.

Se inicia así el nuevo sistema de producción de información en este campo con el rediseño de los
formularios, adaptándolos a las necesidades de información y a las últimas modificaciones hechas a las
normas jurídicas.

ASPECTOS METODOLOGICOS

Las estadísticas de Justicia en el DANE se han desarrollado levantando la información en todos los
juzgados existentes en el país, que se distribuyen de acuerdo con la competencia que tienen para conocer
de las áreas: Penal, según la etapa del proceso: iniciación, calificación y sentencia; Civil y Laboral; y el
procesamiento integral de estas tres investigaciones básicas.

La información que diligencian los juzgados en forma mensual, se refiere a los autos cabeza de proceso,
las providencias de calificación y de sentencia, para la Justicia Penal; las demandas admitidas y las
actuaciones procesales, para la Justicia Civil; y los juicios laborales iniciados y terminados, para la
Justicia Laboral.

La recolección la efectúa el DANE en forma trimestral y de igual forma se encuentra disponible en los
Bancos de Datos de las oficinas regionales.

La recolección de la información se hace utilizando la infraestructura que el DANE posee para los procesos
estadísticos a nivel nacional. Consta de seis Direcciones Regionales y 87 zonas geográficas de
recolección, en que por reglamento se ha dividido el país, para eventos de esta naturaleza.

Las etapas de crítica y codificación consisten en hacer una revisión de la información contenida en los
formularios para establecer la consistencia de los datos y asignar valores numéricos o códigos en los
campos que así lo requieren.

Posteriormente, mediante la aplicación JUSTICIA, que consta de siete módulos correspondientes a cada
uno de los formularios que lleva el DANE, se realiza la captura inteligente de los formularios en cada una
de las seis regionales, haciendo una validación interactiva de las variables de acuerdo con los criterios de
consistencia preestablecidos.El sistema permite la consulta, eliminación, modificación e inserción de
registros en cualquiera de los archivos que se manejan.

Una vez finalizada la captura queda conformado un archivo en cada regional del cual se obtienen cuadros
con resultados a este nivel. El archivo con la información es enviado en disquetes a las oficinas del DANE
Central para obtener cuadros consolidados a nivel nacional, departamental y municipal y preparar la
publicación de los datos.

DATOS Y GESTION JUDICIAL

Las investigaciones de Justicia Penal que lleva el DANE, están orientadas a proporcionar información
básica y periódica en cuanto al delito, al sindicado, al proceso y a la actividad del aparato judicial. Se toma
como unidad estadística el prodeso penal desde su iniciación hasta su terminación. Se ha podido
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conformar y mantener un sistema de información de tres ciclos básicos de la criminalidad:

- Criminalidad Aparente, que comprende los delitos que han sido notificados ante los juzgados. (Etapa
de Iniciación del Sumario). (Cuadro No. 9.1)

- Criminalidad Legal, aquella que ha sido objeto de reconocimiento por parte de la autoridad a través de
una calificación (Etapa de Calificación). (Cuadro No. 9.4)

- Criminalidad Tratada, corresponde a la fase que lleva a conocer el volumen de los delitos denunciados
que son penados por los jueces (Etapa de Sentencia). (Cuadro No. 9.8

Sin embargo la criminalidad así registrada sólo cubre los delitos conocidos por los juzgados de justicia
ordinaria y no permite hacer alguna inferencia sobre criminalidad real, constituida por el total de
transgresiones contra el orden jurídico penal imperante en el país, hayan sido o no denunciadas o
conocidas por el aparato judicial, ni de su magnitud en relación con la población.

La criminalidad oculta, constituida por la diferencia entre la criminalidad aparente y la real, es uno de los
mayores interrogantes en el campo estadístico, debido a las dificultades de cálculo, aunque se sabe que
representa un elevado índice.

Una encuesta realizada por la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, en 1977, señala
como promedio en las cuatro principales ciudades del país (Bogotá, Cali, Barranquillay Medellín), que sólo
se informa del 40% al 50% de los delitos que se cometen contra la propiedad privada.

Por otra parte la investigación realizada por el DANE y auspiciada por el Ministerio de Justicia, a través
de la Encuesta de Hogares en diciembre de 1985, sobre Criminalidad Real, permite establecer que la
criminalidad oculta (no denunciada) representa alrededor del 80% de los delitos cometidos.

Posteriormente, a partir de la implantación de un Módulo de Violencia y Criminalidad Real de la Encuesta
de Hogares de diciembre de 1991, en las principales ciudades del país, se obtiene una criminalidad oculta
del 73.7%.

Así mismo, en la participación porcentual de los delitos denunciados contra los principales títulos del
Código Penal, se evidencia un incremento entre 1985 y 1990 de los delitos contra la vida e integridad
personal, asociado con una disminución relativa de los hurtos, robos, atracos y demás actuaciones en
contra del patrimonio económico (Cuadro No. 9.3). Cabe anotar que en 1990 el 37.0% de los delitos en
etapa de iniciación fueron contra la vida e integridad personal y dentro de éstos, el 99.0% corresponden
a homicidios y lesiones personales (Cuadro No. 9.2).

Igualmente,es de destacarque entre los delitos contra la Seguridad Pública, uno de los mayores
incrementos relativos dentro del total de delitos denunciados e iniciados con auto cabeza de proceso, se
presenta, en particular en los relacionados con el terrorismo en las grandes ciudades,

En 1985, de cada 100 procesos 66.5 estaban en etapa de iniciación, 30.3 con providencia de calificación
y sólo 3.2 con sentencia. Para 1990 la situación mejora notablemente como puede observarse en el Gráfico
No. 9.5.

Los datos también revelan que la mayor congestión de procesos se presenta en los juzgados penales
municipales, ya que en este campo se produce el mayor promedio de actuaciones procesales de cada
etapa del proceso penal corresponden a: autos cabeza de proceso, providencias de calificación del
sumario y providencias de sentencia, es de 525.4 en este tipo de organismos. En contraste, los juzgados
de instrucción criminal, registran un promedio anual de sólo 96.2 actuaciones procesales; el motivo
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principal de esta situación está relaciona con el hecho de que estos despachos se ocupan primordialmente
de actuaciones relacionadas con la indagación preliminar, que el DANE sólo comienza a registrar a partir
de 1992.

Para 1990, el 48.5% de las providencias de calificación corresponden a procesos terminados por
prescnpcion.

Este grado de impunidad que se presenta al extinguirse la acción penal por la lentitud con que se mueven
los procesos en los juzgados frente al tiempo legalmente requerido para su tramitación, desciende en 1990
a 44.6%.

Observando también la evolución del número de delitos denunciados ante los juzgados penales del país
a partir de 1971, y la incidencia que los cambios normativos han ejercido sobre ella, puede afirmarse que
algunas variaciones no necesariamente constituyen disminución en el fenómeno delictivo, sino que son
el resultado de las principales reformas, hechas a la legislación penal Cuadros Nos.9.1, 9.2 y Gráfico 9.1);
veamos, por ejemplo:

- La ley 17 de 1975 permite al juez ordenar la Indagación Preliminar dentro del término de diez días para
decidir si dicta auto de cabeza de proceso o auto inhibitorio. Igualmente confiere competencia a las
autoridades de policía, que no constituyen fuente de información para el DANE, para conocer de delitos
de menor cuantía, contra la propiedad y de lesiones personales, cuando la incapacidad no exceda de
quince días.

- La ley 22 de 1977 modifica las cuantías para los delitos contra la propiedad privada, dejando en cabeza
de las autoridades de policía la competencia para conocer de buena parte de las infracciones.

- El Decreto Legislativo 1923 de 1978 traslada asuntos penales a la Justicia Penal Militar, que tampoco
es fuente para el DANE, y le da competencia para conocer de delitos como el secuestro, la extorsión,
contra el régimen constitucional, la asociación para delinquir, la apología del delito, los delitos contra la
salud, la integridad colectiva y la seguridad del Estado.

El mayor conocimiento de los delitos contra la propiedad, por parte de las autoridades de policía y el
traslado de asuntos penales a la Justicia Penal Militar, ocasionan el subregistro de un importante número
de procesos en la justicia ordinaria, que es la fuente de información para el DANE.

- El Decreto 1450 de 1984 confiere a las inspecciones de policía la facultad para iniciar sumarios,
ocasionando un descenso considerable de sumarios iniciados por la justicia ordinaria.

Al ser derogado este decreto en enero de 1985, se vuelve a presentar un incremento en el registro de
sumarios iniciados, para este año.

- El Decreto 050 de 1987 introduce cambios al Código de Procedimiento Penal, como la apertura de la
Indagaciónconelautocabezadeprocesoodictarelautoinhibitorio.Unodelospropósitosdelaindagación
Preliminar es el de establecer la identidad del presunto autor del hecho delictivo. En consecuencia, los
procesos que se encuentran en esta etapa con sindicado desconocido quedan fuera de los registros del
DANE, que los toma a partir del auto cabeza de proceso.

- A partir de la expedición del Decreto 2790 de 1990, por el cual se dicta el Estatuto para la Defensa de
la Justicia, la jurisdicción de Orden Público ha dejado de rendir información al DANE, creando un
subregistro en los delitos de secuestro, extorsión y terrorismo, entre otros.

- Ley 23 de 1991 expedida para la descongestión de despachos judiciales, transfiere la competencia a
las autoridades de policía para conocer entre otros delitos, de los de lesiones personales, cuando la
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incapacidad que de ellas se derive no sobrepase de 30 días, y de los delitos de hurto simple, cuando el
valor del objeto del ilícito no sobrepase la suma de diez salarios mínimos mensuales, dando lugar a que
el sistema judicial acoja los delitos que revisten mayor gravedad.

La creación de nuevos organismos judiciales (juzgados especializados y de orden público) y el
establecimiento de una indagación preliminar para determinar la identidad física del presunto infractor,
antes de dictar el auto cabeza de proceso, han permitido agilizar la administración de justicia, pero
el esfuerzo realizado por el gobierno nacional ha sido insuficiente, si se considera el incremento
permanente de las actividades delictivas, la baja cobertura de la administración judicial y la dificultad para
aplicar las sanciones penales.

Ante la profunda crisis que se presenta en la administración Judicial y los pobres resultados de los
esfuerzos para solucionarla, se ha planteado como una de las prioridades del Estado, la reforma a la
administración de Justicia, convirtiendose en una de las más importantes metas asumidas por la
Constituyente de 1991.

Es así como la Nueva Constitución Política de Colombia de 1991 crea instituciones como la Fiscalía
General de la Nación, el Defensor del Pueblo, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura;
mecanismos como la Acción de Tutela, y se expide el Nuevo Código de Procedimiento Penal.

Aunque las modificaciones básicas realizadas al sistema de administración de Justicia están consignadas
en los principios fundamentales de la nueva Carta Constitucional, se han venido reglamentando
paulatinamente los procedimientos para el logro de las decisiones tomadas por los constituyentes.

Igualmente, debido a la carencia de información estadística que sirva de base para el lineamiento de
políticas judiciales y a la dispersión de la misma, en razón a que las distintas entidades relacionadas con
el sector manejan datos relativos a las funciones que le son propias, se ha reactivado, como mecanismo
de coordinación interinstitucional, el Comité Sectorial de Estadísticas de Justicia, dentro del contexto del
Sistema Estadístico Nacional, para los fines que establece el decreto 1820 del 6 de agosto de 1990 .

Uno de los propósitos de este Comité es definir dentro de un marco conceptual y metodológico general,
el sistema de información más adecuado, que permita hacer el diagnóstico, control, evaluación y
seguimiento del sistema de justicia, para la toma de decisiones en todos los niveles de su administración,
estableciendo y reglamentando las responsabilidades de cada institución.

Con la participación de entidades del sector público y privado, se ha venido trabajando en el análisis de
la nueva estructura del sector; entre las actividades adelantadas están, el Inventario de Producción de
Estadísticas de Justicia en 17 entidades y una encuesta a usuarios de esta información buscando
determinar las características de la información estadística en las entidades, ubicar las necesidades de
los usuarios y los vacíos de información.

Con estos elementos e involucrando a las nuevas entidades, el grupo de trabajo del Comité asume el
análisis del sector y pretende desarrollar la propuesta sobre el Diseño de un Sistema de Información
Unificado del Sector Justicia, en donde cada entidad se responsabilice de procesar su información
generando un conjunto de indicadores, en desarrollo del Sistema en mención.

Se espera que mediante este mecanismo se logren canalizar los esfuerzos de las entidades para
racionalizar la información estadística del sector, para lo cual, desde luego, es indispensable contar con
la voluntad política y administrativa para alcanzar los objetivos propuestos.

CUADROS: a) JUSTICIA PENAL: del 9.1 al 9.12
b) JUSTICIA CIVIL: del 9.13 al 9.15
c) JUSTICIA LABORAL: del 9.16 al 9.22
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Cuadro No. 9.1
ETAPA DE INICIACION

NUMERO DE SUMARIOS, SINDICADOS Y DELITOS
1951 - 1991

Años Sumarios Sindicados Delitos

1951 - 72787 -
1952 - 73812 -
1953 - 83174 -
1954 - 100846 -
1955 82668 103594 -
1956 87146 108962 -
1957 102993 123820 -
1958 118802 153018 150094
1959 125110 148036 141885
1960 127112 147854 140356
1961 127494 151653 144155
1962 132405 151653 146103
1963 142550 168090 160176
1964 145471 171526 163142
1965 158823 187841 178448
1966 142610 164255 145881
1967 162819 188185 167142
1968 172126 197601 173761
1969 192803 220018 196268
1970 213581 242440 219333
1971 181938 221460 185420
1972 198386 239388 201888
1973 229586 278315 233101
1974 284222 317774 269425
1975 269121 318257 274764
1976 278551 330700 184418
1977W 264508 313295 270852
19782bl 249069 295054 255258
1979 270191 318590 276925
1980 296817 348107 304964
1981 265441 338745 297605
1982 304389 356287 312172
1983 325389 379696 333567
1984c/ 240615 281217 247174
1985 245232 485191 435835
1986 403607 461920 413457
1987ch/ 334022 390706 341538
1988 251343 308553 257511
1989 242223 298965 248164
1990d/ 235568 291244 240937
1991 6) 152465 192233 15652e/

FUENTE: DANE - Estadísticas de Justicia.
a/ La Ley 22 de 1977 transfirió la competencia a las inspecciones de policía para instruir sumarios en
delitos de menor cuantía contra la propiedad.
b/ El Decreto 2144 de 1978, cambió la competencia de algunos delitos a la justicia ordinaria.
c/ La baja en las cifras para este año, obedece a la competencia que el Decreto 1450 de 1984 (Ley 2a.)
confirió a las inspecciones de policía, para iniciar sumarios. Este Decreto fue derogado en enero de 1985.
ch/ La baja en las cifras para estos años, obedece a que no se incluyeron los datos de la etapa de
indagación preliminar, consagrada en el Decreto 050 de 1987 del C.P.P.
d/EIDecnato2790de1990.
e/Ley23

518 -: No hay información disponible.



Cuadro No. 9.2
ETAPA DE INICIACION

NUMERO DE DELITOS POR TITULOS Y CAPITULOS DEL CODIGO PENAL
TOTAL NACIONAL

1971 - 1991

Patrimonio V da e Integridad LibertadEconómico Personal Individual Seguridad Pública * Familia *

AflOf Total Hurto Ca Totaf Homicidio Ca a Total Secuestro Ca hmbs Total Ec pefæa- Terrorismo Ca os Total n a Ca b

1971 185.420 108.397 42.152 66.425 35.298 9.775 23.785 1.738 2.944 253 2.691 - - - - 6.911 - - 31.870
1972 201.888 115.239 46.939 68.300 37.791 11.906 23.373 2.512 3167 244 2.923 - - - - 8.839 - - 36.852
1973 233.101 133.247 54.250 78.997 43.584 11.110 28.584 3.890 3.422 - - - - - - - - - 52.848
1974 269.425 159.635 66.846 92.789 47.345 11.820 30.670 4.855 3.936 - - - - - - - - - 58.509
1975 274.764 160.817 65.172 95.645 47.366 11.750 31.232 4.384 3.673 - - - - - - - - - 62.908
1976 284.418 164.921 66.411 98.480 50.216 11.959 33.783 4.474 3.917 261 3.656 - • - - 11.292 - - 54.072
1977 270.852 149.478 59.655 89.823 51.743 13.109 34.406 4.228 I 3.622 216 3.406 - - - - i 11.200 - - 54.809
1978 255.258 133.057 50.406 82.651 53.203 13.388 36.081 3.734 3.507 191 3.316 - - - - 10.847 - - 54.644
1979 276.925 151.108 56.400 94.708 55.656 14.132 37.924 3.600 4.169 202 3.997 - - - - 10.788 - - 55.204
1980 304.964 171.202 61.783 109.419 61.231 15.427 41.589 4.215 4.706 202 4.504 - - - - 11.485 - - 56.340
1981e' 296.705 187.433 128.056 59.377 61.261 17.672 41.991 1.598 5.866 1428 4.438 8.199 5.349 52 2.798 7.816 6.055 1.761 26.130
1982 312.172 200.855 143.720 57.135 63.891 19.273 43.187 1.431 6.145 1.857 4.288 9.707 7.721 100 1.886 7.482 7.058 424 24.092
1983 333.567 213.034 150.783 62.251 66.165 18.953 45.829 1.383 6.309 1.880 4.429 13.649 11.867 107 1.675 8.055 7.630 425 26.355
1984 * 247.174 136.136 98.204 37.932 62.760 17.185 44.499 1.076 5.072 1.455 3.617 13.977 12.934 129 914 7.442 7.138 304 21.787
1985 435.835 273.159 207.039 66.120 120.456 22.217 97.047 1.192 5.708 1.511 4.197 3.750 2.601 108 1.041 8.582 8.285 297 24.180
1986 413.457 251.597 193.597 58.000 117.931 24.727 91.883 1.321 5.434 1.448 3.986 6.790 5.446 87 1.257 7.747 7.477 270 23.958
1987 * 341.538 187.091 134.747 52.344 109.331 19.615 88.744 972 4.414 1.060 3.354 10.297 7.617 182 2.498 7.968 7.721 247 22.437
1988 257.511 119.294 75.226 44.068 94.861 12.415 81.818 628 3.506 824 2.682 12.753 8.327 581 3.845 7.812 7.624 188 19.285
1989 248.164 111.194 70.448 40.746 92.180 11.989 79.580 611 3.255 804 2.451 15.682 10.029 1.143 4.510 7.346 7.190 156 18.507
1990 240.937 104.696 65.549 39.147 90.643 12.105 78.052 486 3.193 779 2.414 16.128 10.781 805 4.542 7.197 7.033 164 19.080
1991 156,523 61.603 43.029 18.574 50.689 12.179 38.186 324 2.114 844 1.270 15.247 10.271 202 4,774 | 7.996 7.885 111 18.874

FUENTE: DANE - Estadísticas de Justicia.
* Este título fue incluido en el Código Penal a partir de 1980. Sinembargo el decreto 1188 de 1974 tlplficaba el Narcotráfico como delito, pero dada su baja frecuencia, el DANE solo comienza a registrarlo

individualmente desde 1981.
bl Los delltos contra la Familia se comenzaron a registrar desagregados por capítulos, a partir de 1981.
* El número de Hurtos para este año se Incrementó notoriamente en razón a que el Código Penal que entró a regIr a partir de 1980, convierte el robo en una modalldad del Hurto.
*La información por Títulos y Capítulos, también se ve afectada por el decreto 1450 de 1984 (Ley 2a), que confiri6 la competencia para iniciar sumarlo a la inspeccl6n de policia, especialmente en delltos contra

el Patrimonlo Económico. Igualmente por el Decreto 1042 de 1984 se ven notoriamente afectados los delitos de estupefacientes por cuanto pasaron a ser del conocimiento de la Justicia Penaf Militar.
di La baja en las cifras para estos años, obedece a que no se incluyen los datos de la Etapa de Indagación Prellminar consagrada en el Decreto de 1987 C.P.P.

-: No hay información disponible
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Cuadro No. 9.3
ETAPA DE INICIACION

PARTICIPACION PORCENTUAL DE LOS PRINCIPALES DELITOS
SOBRE EL TOTAL DE LOS DELITOS DENUNCIADOS POR

TITULOS DEL CODIGO PENAL TOTAL NACIONAL
QUINQUENIOS 1971 - 1991

Años Patrimonio Vida e Inte- Libertad I Seguridad Otros
Económico gridad Per- Individual Familia Pública Títulos

sonal

1971 58.46 19.04 1.59 - - 20.91
1975 58.52 17.24 1.34 - - 22.90
1980 56.14 20.08 1.54 3.77 - 18.47
1985 62.67 27.64 1.31 1.97 0.86 5.55
1990 43.45 37.62 1.32 2.99 6.69 7.93
1991 39.36 32.38 1.35 5.11 9.74 12.06

FUENTE: DANE - Estadísticas de Justicia. -: No hay información disponible.

Cuadro No. 9.4
ETAPA DE CALIFICACION

NÚMERO DE PROVIDENCIAS DE CALIFICACION DICTADAS, POR CLASE
TOTAL NACIONAL

1971 - 1991

Años Total Resolución Cesaclón Reapertura Sobreseimien- Archivo
acusatoría de proce- de la in- to temporal

al dimiento vestigación y definitivo

1971 28931 8784 11054 - 9093 -
1972 b/ 54645 11379 28294 - 14342 -
1973 63165 11073 24948 - 16152 10992
1974 64760 9467 28962 - 15142 11189
1975 70834 9769 32810 - 15766 12489
1976 95528 14434 39311 - 23072 18711
1977 95393 13896 42485 - 21757 18255
1978 107927 13728 50153 - 22580 21466
1979 118486 14583 51010 - 24787 28106
1980 135990 13294 61109 - 24334 37253
1981 c/ 294092 13246 117384 - 28280 135182
1982ch/ 195631 13245 81094 - 26798 14494
1983ch/ 209051 18811 72832 - 36407 81001
1984 208435 18788 75984 - 36984 76689
1985 193571 16459 70415 - 33562 73135
1986 204720 16182 67982 - 30654 89902
1987 215301 20339 90908 - 25294 78760
1988d/ 215661 32160 165216 16205 1620 460
1989 261601 33141 211136 15304 1318 702
1990 237553 30395 192757 12130 1170 1101
1991 191420 28306 150774 11922 109 309

FUENTE: DANE - Estadisticas de Justicia.
al Antes de la última reforma del Código de Procedimiento Penal -1987- esta providencia se denominaba Llamamiento a Juicio.
bl No se incluye el archivo proferido en la etapa de calificación.
ci) Debido a la Ley 22 de 1980 se reduce el término de prescripción en esta etapa del proceso penal, se aumenta considerablemente el número
de providencias de calificación.
ch/ No se presenta el registro de las prescripciones previstas en la ley 22 de 1980.
d/ A partir de este año solamente se considera el sobreseimiento definitivo. además se incluyen los datos sobre reaperturade la investigación
que implantó el nuevo Código de Procedimiento Penal.

520 -: No hay información disponible.
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Cuadro No. 9.5
ETAPA DE CALIFICACION

PROVIDENCIAS DICTADAS POR CLASE, SEGUN TITULOS DEL CODIGO
PENAL TOTAL NACIONAL

1989

Clases de providencias de calificación dictadas

i
Títulos de código Total Resolución Cesación Reapertura Sobresei-

de acusa- de proce- de la inves- miento de- Archivo
toria dimiento tigación finitivo

Total 261601 33141 211136 15304 1318 702
El patrimonio económico 134503 12832 115757 6353 202 359
La vida e integridad personal 83381 10937 66614 5830 - -
La libertad y el pudor sexual 4766 998 3469 299 - -
La libertad individual 3537 343 2950 168 39 37
La administración pública 3276 535 2449 292 - -
La familia 6589 878 5433 278 - -
La administración de justicia 3099 860 2048 191 - I -
La seguridad pública 11497 4396 4780 938 1077 306
El orden económico y social 358 28 315 15 - -
La fé pública 8363 1192 6472 699 - -
Otros títulos 2232 142 1849 241 - -

FUENTE: DANE - Estadísticas de Justicia. -: No hay información disponible

Cuadro No. 9.6
ETAPA DE CALIFICACION

PROVIDENCIAS DICTADAS POR CLASE, SEGUN TITULOS DEL CODIGO
PENAL TOTAL NACIONAL

1990

, Clases de providencias de calificación dictadas

Títulos de código Total Resolución Cesación Reapertura Sobresei-
de acusa- de proce- de la inves- miento de- Archivo

toria dimiento tigación finitivo

Total 237553 30395 192757 12130 1170 1101

El patrimonio económico 114518 10167 98839 4410 111 991

La vida e integridad personal 79754 9591 65262 4901 - -

La libertad y el pudor sexual 4531 972 3310 249 -

La libertad individual 4029 381 3399 172 50 27

La administración pública 3241 640 2375 225 1 -
La familia 6954 981 5721 252 - -

La administración de justicia 3371 1043 2152 175 - -

La seguridad pública 11217 5237 3757 1132 1008 83

El orden económico y social 305 24 266 15 - -
La fé pública 7022 1229 5306 487 - -

Otros títulos 2611 130 2369 112 - -

FUENTE: DANE - Estadísticas de justicia. -: No hay información d sponible 521



JUSTICIA

Cuadro No. 9.7

ETAPA DE CALIFICACION

PROVIDENCIAS DICTADAS POR CLASE, SEGUN TITULOS DEL CODIGO
PENAL TOTAL NACIONAL

1991

Clases de providencias de calificación dictadas

Títulos de código Total Resolución Cesación Reapertura Sobresei-
de acusa- de proce- de la inves- miento de- Archivo

toria dimiento tigación finitivo

Total 191.420 28.306 150.774 11.922 109 309

El patrimonio económico 90.203 9.486 75.762 4.671 11 273

La vida e integridad personal 58.802 9.753 44.661 4.388 - -

La libertad y el pudor sexual 4.362 955 3.137 270 - -

La libertad individual 2.456 159 2.168 122 2 5

La administración pública 3.437 644 2.517 276 - -

La familia 9.435 1.660 7.349 426 - -

La administración de justicia 3.201 966 2.013 222 - -

La seguridad pública 8.002 3.205 4.119 551 96 31

El orden económico y social 255 29 206 20 - -

La fé pública 7.136 1.251 5.154 731 - -

Otros títulos 4.131 198 3.688 245 - -

FUENTE: DANE - Estadísticas de justicia.
-: No hay información disponible

522



JUSRCut

Cuadro No. 9.8
ETAPA DE SENTENCIA

NUMERO DE SENTENCIAS EJECUTORIADAS POR CLASE
TOTAL NACIONAL

1955 - 1991

Años Total Ci ase de Sentencia

Senten- Condena- Absoluto- Otra al
cias torias rias Naturaleza

1955 23916 5597 884 17435
1956 23647 6459 1268 15920
1957 24100 6022 1076 17002
1958 27171 6847 2462 17860
1959 28352 6976 2873 18503
1960 31956 8907 3645 19404
1961 29217 8158 3045 18014
1962 28456 7530 2884 18042
1963 32979 8800 3934 20245
1964 25918 7422 2555 20272
1965 21012 5024 1863 14125
1966 32976 6039 2509 24428
1967 33441 7239 3042 23160
1968 33297 9462 2822 21013
1969 31560 6763 2969 21828
1970 31870 6705 3009 22156
1971 13898 4264 963 8671
1972 8160 6850 1310 -
1973 9193 7853 1340 -
1974 11450 9752 1698 -
1975 13964 12034 1930 -
1976 13610 11702 1908 -
1977 13248 11495 1753 -
1978 13698 11771 1927 -
1979 13830 11866 1964 -
1980 14227 12081 2146 -
1981 13011 1-958 2053 -
1982 13617 11754 1863 -
1983 17367 15050 2317 -
1984 21351 18255 3096 -
1985 20417 17300 3117 -
1986 22555 18914 3641 -
1987 29133 24230 4903 -
1988 42118 33947 8171 -
1989 41796 33269 8527 -
1990 42955 34850 8105 -
1991 41759 33404 8355 -

FUENTE: DANE - Estadísticas de Justicia.

a/ Sentencias de otra naturaleza: Se refieren a aquellas decisiones que por no llenar los presupuestos
procesales o sustanciales de fondo, constituyen una determinación del juez que puede ser favorable o
desfavorable al demandante, por ejemplo: las sentencias inhibitorias. A partir de 1971 desaparecen en
viduddelaretonnadelC.P.P.
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Cuadro No.9.9
ETAPA DE SENTENCIA

PROCESOS, PROCESADOS Y PROVIDENCIAS DICTADAS, SEGUN
ORGANISMOS JUDICIALES TOTAL NACIONAL

1989

PROVIDENCIAS

Organismos Judiciales Procesos Procesados Total Sentencias Sentencias Cesación
Absolutorias Conde de proce-

natorias dimiento

TOTAL 37680 43725 43751 8527 33269 1955
Juzgados Especializados 516 742 742 144 593 5
Juzgados de Instrucción Criminal 116 151 151 27 124 -
Juzgados de Orden Público 293 505 506 330 142 34
Juzgados Penales Municipales 17449 19303 19308 3328 15507 473
Juzgados Promiscuos Municipales 5807 6678 6678 985 5327 366
Juzgados Territoriales 7 11 11 1 10
Juzgados Promiscuos del Circuito 754 914 914 113 730 71
Juzgados Penales del Circuito 8859 10663 10762 1803 8571 298
Juzgados Penales Superiores 3862 4741 4752 1793 2251 708
Tribunales Superiores 17 17 17 3 14 -

FUENTE: DANE - Estadísticas de Justicia.
-: No hay información disponible

Cuadro No. 9.10
ETAPA DE SENTENCIA

PROCESOS, PROCESADOS Y PROVIDENCIAS DICTADAS, SEGUN
ORGANISMOS JUDICIALES TOTAL NACIONAL

1990

PROVIDENCIAS

Sentencias Sentencias Cesación de
Organismos Judiciales Total Absolu- Condena- Procedi-

Procesos Procesados torias torias mientos

TOTAL 43544 44573 44604 8105 34850 1649

Juzgados Especializados 647 656 657 99 553 5
Juzgados de Instrucción Criminal 176 181 181 30 147 4
Juzgados de Orden Público 492 513 513 222 221 70
Juzgados Penales Municipales 17924 18087 18089 3516 14238 335
Juzgados Promiscuos Municipales 6070 6085 6087 822 4810 455
Juzgados Territoriales 14 14 14 1 12 1
Juzgados Promiscuos del Circuito 977 986 987 107 810 70
Juzgados Penales del Circuito 12319 12896 12914 2185 10471 258
Juzgados Penales Superiores 4906 5136 5143 1121 3574 448
Tribunales Superiores 19 19 19 2 14 3

FUENTE: DANE - Estadísticas de Justicia.
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Cuadro No. 9.11
ETAPA DE SENTENCIA

PROCESOS, PROCESADOS Y PROVIDENCIAS DICTADAS SEGUN
ORGANISMOS JUDICIALES TOTAL NACIONAL

1991
PROVIDENCIAS

Organismos Judiciales Procesos Procesados Total Sentencias Sentencias Cesación
Absolutorias Conde de proce-

natorias dimiento

TOTAL 40.074 43.684 43.714 8.355 33.404 1.955

Juzgados Especializados 1 1 1 - 1
Juzgados de Instrucción Criminal 19 23 23 8 14 1
Juzgados de Orden Público 19 37 37 19 18
Juzgados Penales Municipales 15.681 16.623 16.624 3.128 12.801 695
Juzgados Promiscuos Municipales 4.304 4.813 4.813 683 3.784 346
Juzgados Territoriales 19 . 21 21 7 11 3
Juzgados Promiscuos del Circuito 914 1.035 1.035 145 802 88
Juzgados Penales del Circuito 13.618 15.046 15.066 2.972 11.543 551
Juzgados Penales Superiores 5,489 6.074 6.083 1.387 4.427 269
Tribunales Superiores 10 11 11 6 3 2

FUENTE: DANE - Estadísticas de Justicia. -: No hay información disponible

Cuadro No. 9.12
SUMARIOS INICIADOS, PROVIDENCIAS DE CALIFICACION Y SENTENCIAS

EJECUTORIADAS TOTAL NACIONAL
1972 - 1991

Años Etapa de iniciación Etapa de calificación Etapa de sentencia

Sumarios Providencias Sentencias
iniciados al de calificación Ejecutoriadas

dictadas
1972 198386 54645 8160

1973 229586 63165 9193
1974 264222 64760 11450
1975 169121 . 70834 13964
1976 278551 95528 13610
1977 264508 95393 13248
1978 249069 107927 13698
1979 270191 118486 13830
1980 296817 135990 14227
1981 265441 294092 13011
1982 304389 195631 13617
1983 325389 209051 17367

1984 240615 208435 21351
1985 425232 193571 20417
1986 403607 204720 22555
1987 334022 215301 29133
1988 251343 215661 42118
1989 242223 262601 41796
1990 235568 237553 42955
1991 152465 191420 41759

FUENTE: DANE - Estadísticas de Justicia.
al Los descensos que presentan las series se originan tundamentalmente en los cambios que se han introducido en las normas que rigen la administración de la Justicia Pena\,
y no propiamente en una reducción del fenómeno delictivo, las más importantes modificaciones normativas están consagradas en: 1) 17 de 1975, que al extender el término
de las diligencias preliminares permite reducir el número de sumarios iniciados al no considerarse todas las infracciones como de naturaleza penal. También amplia lacompetencia de las autoridades de policía (que no son fuente de información para el DANE) para conocer de ios delitos contra la propiedad. 2) La ley 22 de 77. que modifica
nuevamente la cuantia para el conocimiento de los delitos contra la propiedad, ampliando el tope fijado a las autoridades de policía. 3) Decretos legislativos 2131 y 2260 de
1976 y 1923 y 2144 de 1978 que trasladan el conocimiento de algunas asuntos penales, de la justicia ordinaria a la penal militar (la que tampoco es fuente para et DANE). 4)
Decreto 1450 de 1984 (ley 2 84) que confiere a las inspecciones de policía latacultad de iniciar sumarios. Esta medida se deroga en 1985. 5) Decreto050 de 67 reformatorio
del Código de Procedimiento Penal, que introduce la suspensión de la indagación preliminar cuando el sindicado es desconocido.
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Cuadro No. 9.13

EXISTENCIAS DE PROCESOS AL COMENZAR EL AAO, POR CLASES DE JUICIOS
TOTAL NACIONAL

1938, 1972, 1973 Y 1991

Juicios Juicios Juicios
Tot a I - Ordinarios Especiales Varios

Años
Nacional

Total Suepenso A ot i v i d a d Total Suepenso A ot i v i d a d Total Suapenso A et i v i d a d

1938 87.203 14.502 - - 82.058 - - 10.643 - -
1939 90.610 14.971 - - 64.111 - - 11.528 - -
1940 95.826 16.337 - - 66.993 - - 12.496 - -
1941 99.731 16.938 - - 69.240 - - 13.553 - -
1942 104.401 17.652 - - 72.185 - - 14.564 - -
1943 111.992 19.299 10.055 9.244 79.577 45.845 33.732 13.116 7.372 5.744
1951 118.640 19.303 10.421 8.882 85.402 48.813 36.889 13.935 7.539 6.396
1952 117.027 18.193 10.604 7.589 84.908 51.567 33.341 13.926 8.048 5.878
1953 121.368 18.840 11.214 7.426 89.750 54.766 34.984 12.978 7.568 5.410
1954 121.653 18.635 11.210 7.425 89.653 54.697 34.956 13.365 7.846 5.519
1955 128.500 19.495 11.622 7.873 95.243 57.141 88.102 13.762 7.555 6.207

1956 al) 329.412 37.061 22.411 14.650 260.405 157.542 102.863 31.946 16.846 15.100
1957 357.832 38.223 23.236 14.987 285.854 171.984 113.870 33.755 16.646 17.109
1958 376.726 39,138 23.801 15.337 298.770 175.714 123.056 38.818 20.004 18.814
1959 bl 389.607 40.762 25.362 15.400 308.713 181.762 126.951 40.132 20.682 19.450
1960 402.331 41.503 26.261 15.242 318.273 191.594 126.679 42.555 21.812 20.743
1961 436.378 43.425 27.547 15.878 346.356 201.879 144.477 46.597 23.226 23.371
1962 456.394 43.951 28.492 15.459 362.968 217.947 145.021 49.475 24.962 24.513
1963 486.383 44.954 29.212 15.742 389.555 230.081 159.474 51.874 25.324 26.550
1964 516.467 46.002 29.829 16.173 414.027 241.269 172.758 56.438 26.707 29.731
1965 556.278 47.931 30.531 17.400 447.435 254.182 193.253 60.912 28.941 31.971
1966 5T/.073 47.979 30.082 17.897 460.413 268.118 192.295 68.681 31.191 37.490
1967 c/ 568.295 44.921 29.537 15.384 454.433 259.218 194.815 68.941 30.007 38.934
1968 601.256 47.526 31.250 16.276 480.790 274.676 206.114 72.940 31.748 41.192
1969 696.476 55.916 35.231 20.685 551.301 306.662 244.639 89.259 37.467 51.792
1970 ch! 863.338 45.182 21.982 23.200 582.520 200.231 362.289 55.636 21.498 34.138
1971 d/ 832.815 62.115 28.096 34.019 665.488 226.873 438.615 105.212 36.908 68.304
1972 el 746.908 49.126 20.521 28.605 629.812 203.033 426.7/9 67.970 21.580 46.390 g

(Continua)



Cuadro No. 9.13

EXISTENCIAS DE PROCESOS AL COMENZAR EL AÑO POR CLASE DE JUICIO
TOTAL NACIONAL

1938, 1972, 1973 Y 1991

Juicios Juicios JuiciosTotal Declarativos de Ejecucl6n de Liquidación J a ccian Juicios de Comercio

Años Nacioag¡ Total nacuvos Acdvos Total nacdvos Acdvos Total nactivos Acdvos Total nacgvos Aodvos Total nacdvoe AcNvos

1973 f/ 802.324 169.810 52.440 117.370 536 056 158.286 377.770 86.986 24.137 62.849 8.856 2.378 6.478 616 167 449
1974 839.969 171.352 78.150 93.202 578.752 263.942 314 810 77.046 24 621 52.425 11.985 4.374 7.611 834 254 580
1975 905.846 178.670 76.525 102.145 614.217 269.268 344 649 98.955 42.271 56.684 13.118 4.408 8.710 886 260 626
1976 964.686 192.746 80.305 112.441 656.003 286.668 369 335 101.343 42.209 59.134 13.604 4.613 8.991 990 271 719
1977 1.016.588 203.988 79.322 124.666 692.624 285.012 407.612 104.301 43.045 61.256 14.511 4.623 9.888 1.164 293 871
1978 1.073.613 217.551 80.420 137.131 734.393 304.121 430.272 105.431 41.069 64.362 14.971 4.396 10.575 1.267 326 941
1979 1.143.916 236.960 83.673 153.287 781.275 320.377 460.898 108.921 41.873 67.048 15.432 4.207 11.225 1.328 338 990
1980 1.175.536 246.754 86.722 160.032 802.541 352.104 450.437 109.823 43.316 66.507 15.064 i 4.430 I 10.634 I 1.354 350 1.004
1981 1.256.672 269.499 91.676 177.823 854.418 368.461 485.957' t 14.163 46.280 67.883 17.069 . 4.541 . 12.528 . 1.523 417 1.106
1982 1.335.550 286.480 97.425 189.055 907,991 391.564 516.427' 121.321 49.182 72.139 18.140 4.826 . 13.314 . 1.616 443 1.175
1983 1.395.838 300.148 112.291 187.857 947.171 428.521 518.650' 118.915 54.181 64.754 27.699 i 8.717 I 18.982 i 1.905 521 1.384
1984 1.504.240 302.799 115,673 187.126 1.042818 470.738 572.080 121.969 55.485 66.504 34.502 11.144 23.358 2.152 559 1.593
1985 1.595.963 313.576 118.286 195.2 1.11950E 485.619 633.886 123.999 56.071 87.928 36.590 11.836 24.754 2.293 585 1.708
1986 1.630.398 320.329 120.841 199. 1.143687 496.108 647.579 126.659 57.282 69.377 37,381 12.092 25.289 2.342 597 1.745
1987 1.720.125 327.956 151.904 176.05 1.2200Œ 635.164 584.905 129.092 70.472 58.820 40,502 17.574 22.928 2.506 938 1.568
1988 1.799.641 341.576 159.708 181.8 1278.4Œ 674.76 603.707 134.588 73.793 60.795 42.447 18.731 23.716 2.561 1.054 1.507

1989 1.885.361 357.39 161.478 195.91 1 3 698.811 650.882 131.942 73.979 57.963 43.766 19.145 24.621 2,564 1.025 1.539
1990 1.753.16: 505.39 167.1 338.25 1.107.92E 588.02 519.892 104.012 59.378 44.634 30.650 17.768 12.882 5,183 2.345 2.838

-‡-37IMO An , 132.00 10 02E 466.18 \ 573.84€ i 67.420 | 20.778 , 46.642 , 18.587 8.255 10.332 2.257 965 1.29}

FUENTE : DANE - Estadísticas de Justiciaa) En este ano se empiezan a registrar los datos de los juzgados CMies y promiscuos municipales, por tal motivo se presenta un aumento considerable en las cifras.

b) En el renglón correspondiente a juicios varios, se incluyen los negocios relativos a prestaciones soolates.
c) Por Aesoluclón 0048 de 1967, el Dane delegó en et Ministerio de Justiefa la recolección de la información sobre usticia cMI, carcelaria, menoresy las referentes at movimiento judicial en sus diferentes ramas.
ch) Acorde con los decretos 1400 y2019 de 1970 nuevo C.P.C. la Información de justicia cMise obtiene atravès del nuevo formulario J-210 que consigna de acuerdo con la reforrna, la totalidad de los procesos

cMies, movimiento judiclal en cuanto a trabajos ejecutados y decisiones de acuerdo a competencia. Para este afto la información nos permite ver el impacto de la nueva legisfación.
d) En et tengl6n correspondiente a iutclos varios se incluyen negocios relativos a asuntos laborales con el Decreto 1282 de 1971, se crea el Comité Sectorial de estadisticas de justicia conformado por: Dane,

Ministerlo de Justicia, Procuradurfa General de la Nación, Poticla Nacional, Dirección Nacional de instrucción Criminal y el I.C.B.F.
e) Se registran los luzgados territoriates de intendencias y cornisarlas.

En este alto el Dane redisefió la investigación,
lo hay información disponible.

U1
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Cuadro No. 9.14

PARTICIPACION PORCENTUAL DE LAS EXlSTENCIAS DE

PROCESOS AL COMENZAR EL AÑO POR CLASES DE JUICIOS

QUINGUENIOS 1955 - 1970

Clase de Juicio

Año Total Juicios Juicios Juicios

Ordinarios Especiales Varios

1955 100 15.17 74.12 10.71

1960 100 10.31 79.11 10.58

1965 100 8.62 80.43 10.95
1970 100 6.81 84.80 8.39

FUENTE: DANE - Estadísticas de Justicia.

Cuadro No. 9.15

PARTICIPACION PORCENTUAL DE LAS EXISTENCIAS DE PROCESOS AL
COMENZAR EL ANO POR CLASE DE JUICIO

QUINGUENIOS 1975 - 1990

CLASE DE JUICIO

Año Total Declarativos De De Liqui- De durisdic. De

Ejecución dación Voluntaria Comercio

1975 100 19.72 67.81 10.92 1.45 0.10

1980 100 20.99 68.27 9.34 1.28 0.12

1985 100 19.65 70.15 7.77 2.29 0.14

1990 100 28.82 63.20 5.93 1.75 0.30

FUENTE: DANE - Estadísticas de Justicia.
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Cuadro No. 9.16
JUICIOS LABORALES INDIVlDUALES, POR CLASE

1973-1991

Clase de juicios

Años Total Fuero
Nacional Ordinarios Ejecutivos Sindical

1973 11644 8534 2894 216
1974 12016 8459 3223 334
1975 11565 8180 3098 287
1976 12760 9749 2652 359
1977 13190 9190 3578 422
1978 15250 11255 3495 500
1979 15533 11753 3350 430
1980 17538 13227 . 3742 569
1981 17979 13577 3853 549
1982 16702 12263 3593 846
1983 16348 12521 3373 454
1984 17866 13495 4004 367
1985 19064 14131 4548 385
1986 19613 14398 4870 i 345
1987 21350 15084 5876 390
1988 21390 14881 6230 279
1989 19052 14852 3846 354
1990 19565 15681 3578 306
1991 21842 17535 3852 455

FUENTE: DANE - Estadísticas de Justicia

Cuadro No.9.17
PARTICIPACION PORCENTUAL DE LOS JUICIOS LABORALES

POR CLASE DE JUICIO
QUINQUENIOS 1975 - 1990

CLAESE DE JUICIO

Años Total Ordinarios Ejecutivos Fuero
Sindical

1975 100 &73 26.79 2.48

1980 100 75.42 21.34 3.24

1985 100 74.12 23.86 2.02

1990 100 80.15 18.29 1.56

FUENTE: DANE - Estadísticas de Justicia.
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Cuadro No. 9.18

JUICIOS LABORALES INDIVIDUALES, POR ORGANIZACION
JURIDICA DE LA EMPRESA

1973 - 1991

EMPRESAS PRIVADAS ENTlDADES PUBUCAS ENTIDA-

TOTAL DES DE OTRASAÑOS NACIO. TOTAL Propiedad Sociedad Sociedad Sociedad Socieda Otras Total Entidades institutos Otrasno ECONO- FORMAS

NAL individual Colectiva - Limitada An6nim Privadas de Derech Descen les especifica MIA MIXTA
Comandita Púbitco Ilzados del Estado das

1973 I 1.044 /.16t 44 1.759 1.431 - 4.389 2.659 783 126 821 89 -

1974 12.016 7.322 3.635 297 66 1.788 1.622 - 4.622 2.627 603 158 1.234 72 -1975 11.565 6.980 3.535 311 88 1.881 1.514 - 4.535 2.855 715 68 1.097 50 -

1976 12.760 8.411 3.234 263 65 2.350 1.709 - 4.282 2.212 1.066 145 859 67 -1977 13.190 8.130 3.950 337 71 2.287 1.721 - 4.976 2.951 1.203 137 685 84 -
1978 15.250 9.314 3.744 307 85 2.646 2.031 - 5.865 3167 1.543 135 1.020 71 -
1979 15.533 9.731 4.227 325 105 2.862 2.261 - 5.698 3113 1.135 340 1.110 104 -
1980 17.538 11.296 4.222 281 148 3.152 2.489 - 6.113 3.200 1.117 653 1.083 129 -
1981 17.979 11.508 5.069 438 236 3.315 2.615 - 6.306 2.865 1.242 790 1.609 165 -
1982 16.702 10.797 4.685 657 181 3.559 2.717 - 5.622 2.894 1.211 628 889 283 -
1983 16.348 10.807 3.985 365 107 3.212 3.052 - 5.374 2.249 1.260 939 926 167 -
1984 17.866 11.985 4.073 363 151 3.555 3.497 - 5.667 3.290 549 1.189 639 214 -

1985 19.064 12.152 4.457 325 166 3.370 3.608 - 6.707 3.143 1.439 1.222 903 205 -1986 19.613 12.511 4,682 326 139 3.690 3.246 - 6.852 3.121 1.746 943 1.042 250 -

1987 21.350 12.796 4.736 700 220 3.962 3.537 - 8.425 4.210 1.974 1.065 1.176 129 -1988 (a) 21.390 12.438 4.727 350 203 4.088 3.240 - 8.784 4.749 1.709 959 1.367 168 -
1989 (a-b) 19.052 12.410 4.609 298 - 3.889 3.069 628 5.098 - - - 267 1.277
1990 (a-b) 19.565 13.382 4.824 - - 4.225 3.556 893 5.057 - - - - 416 710

1991 (a-b 14.450 4.708 - 4.407 3.720 1.239 5.846 - 1.135

FUENTE : DANE - Estadísticas de Justicia

a) Lo relativo a entidades oficiales solo hace referencia a los juicios que cubren a los trabajadores oficiales. Los empleados públicos en materia laboral, se rigen por lo
dispuesto en el Código Contencioso Administrativo.

b) 1.as Sociedades Colectivas y en Comandita, se incluyen en Otras privadas. Así mismo el total de Entidades Públicas agrupa Entidades de Derecho Público,
Instituciones descentralizadas y Empresas Comerciales del Estado.

-: No hay información disponible.



Cuadro No. 9.19

JUICIOS LABORALES INDIVIDUALES, POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA DE LAS EMPRESAS

1973 - 1991

RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA

AÑOS TOTAL
NACIONAL Explotacl6n de Transporte

Agricultum Minas y industria Electricidad Construcci6n Comercio y comunica- Establecimien- Servicios Otrae noCara y Pesca Canteras Manufacturera agua y gae clones los financieros especificadas

1973 11.644 815 231 1.686 137 724 2.062 721 181 3.091 1.994
1974 12.016 977 167 1.590 138 669 2.119 703 172 2.815 2.666

1975 11.565 746 135 1.704 128 521 2.032 570 209 2.707 2.813
1976 12.760 818 195 1.642 436 534 2.564 879 202 2.*‡9 3.041
1977 13.190 767 108 1.847 466 520 2.492 985 312 :3.053 2.640
1978 15.250 1.050 145 2.353 548 433 3.119 1.153 390 3.613 2.446

1979 15.533 1.011 211 2.085 514 433 3.367 1.203 443 3.947 2.3191980 17.538 1.177 268 2.739 434 564 3.582 1.417 362 4.937 2,058
1981 17.979 1.076 196 3.273 267 602 3.770 . 1.582 256 5.312 1.645

1982 16.702 983 370 2.660 452 529 3.929 1.133 292 5.292 1.062
1983 16.3.48 926 345 ' 2.936 ' 537 ' 569 3.a‡95 r 1.364 408 4.800 968
1984 17.885 934 369 2.978 305 653 4.243 1.518 454 5.471 941
1985 19.064 940 251 2.910 385 721 4.302 1.816 341 6.454 944
1986 19.613 991 459 2.508 265 811 4.538 1.538 457 6.868 1.178
1987 21.350 913 330 2.903 285 876 4.252 1.762 495 8.279 1.255
1988 21.390 922 401 2.753 200 763 4.444 1.490 527 B.673 1.217
1989 19.052 990 442 2.540 325 995 3,751 1.102 437 6.756 1.714
1990 19.565 1.062 435 2.689 490 1.108 3.175 1.482 445 6.351 2.328

1999 91R49 1056 484 1.801 434 1.025 3.483 2.028 720 7.534 2.277

FUENTE : DANE - Estadísticas de Justicia.
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Cuadro No. 9.20
JUICIOS LABORALES INDIVIDUALES, POR POSICION OCUPACIONAL DE LOS

TRABAJADORES TOTAL NACIONAL

1973 - 1991
Posición ocupacional

Años Total Obrero Empleado Empleado Sin in-
Nacional administrativo auxiliar formación

1973 11.644 6.787 2.067 2.790

1974 12.016 6.712 1.557 3.747
1975 11.565 6.089 1.319 4.157 -
1976 12.760 6.521 1.135 5.104
1977 13.190 6.532 1.243 5.415
1978 15.250 8.177 1.110 5.963 -
1979 15.533 9.026 1.288 5.219
1980 17.538 9.333 1.788 6.417 -
1981 17.979 8.463 1.606 7.910
1982 16.702 6.756 1.614 8.332 -
1983 16.348 6.877 1.561 7.910 -
1984 17.866 8.755 1.654 7.457
1985 19.064 9.392 1.614 8.058 -
1986 19.613 10.423 2.097 7.093 -
1987 21.350 10.072 2.607 8.671
1988 21.390 9.918 2.445 9.027 -
1989 19.052 10.43 1.922 6.236 456
1990 19.565 10.540 1.402 7.347 276
1991 21.842 218 21.624 )

FUENTE: DANE - Estadísticas de Justicia. -: No hay información disponible

Cuadro No. 9.21
RESULTADOS DE LAS SENTENCIAS DEFINITIVAS EN LOS JUICIOS LABORALES

ORDINARIOS, POR FAVORABILIDAD PARA EL TRABAJADOR
1973 - 1991

Años Total Totalmente Parcialmente Desfavorable
Nacional Favorable Favorable

1973 5877 1003 1853 3021

1974 5722 1182 2066 2474
1975 5671 1137 2027 2507
1976 6979 1460 2531 2988
1977 6387 1435 2290 2662
1978 8029 2059 2274 3696
1979 8514 2587 2308 3619
1980 9768 2560 2730 4478
1981 19289 2765 2732 4792
1982 9219 2433 2532 4254
1983 9153 2560 2146 4447
1984 9045 2349 2462 4234
1985 10726 2954 2993 4779
1986 10888 2648 3039 5201
1987 11615 2836 3576 5203
1988 11260 2663 3570 5027
1989 10361 2611 2822 4928
1990 10368 2714 2827 4827
1991 12905 3785 3231 5889 )

FUENTE: DANE - Estadísticas de Justicia.
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Cuadro No. 9.22

COMPOSICION PORCENTUAL DE LOS RESULTADOS DE LAS SENTENCIAS EN
LOS JUICIOS LABORALES INDIVIDUALES ORDINARIOS POR

FAVORABILIDAD PARA EL TRABAJADOR

QUINOUENIOS 1975, 1990 Y 1991

Resultados de juicios para el trabajador

Año Total Totalmente Parcialmente Desfavorable
Favorable Favorable

1975 100 20.05 35.74 44.21
1980 100 26.21 27.95 45.84
1985 100 27.54 27.90 44.56
1990 100 26.18 27.27 46.55
1991 100 29.33 25.04 45.63

FUENTE: DANE - Estadísticas de Justicia.
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GRAFÍCO No. 9.1
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- GRAFICO No 9.2

PAÀ†\CIPACION PORCENTUAL DE LOS PRINCIPALES TITULOS DEL CODIGO PENAL
SOBRE ELTOTAL DE DELi t0S DENUNCIADOS
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FUENTE: Cuadro 9.3



GRAFICO No. 9.3

NUMERO DE PROVIDENCIAS DE CALlFICACION DICTADAS
Total Nacional 1971- 1991
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GRAFICO No. 9.4

NUMERO DE SENTENCIAS EJECUTORIADAS
Total Nacional 1955-1991
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GRAFICO No. 9. 5

PROPORCION DE SUMARIOS INICIADOS, PROVIDENCIAS DE CALIFICACION Y SENTENCIAS

EJECUTORIADAS
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GRAFICO No. 9.6

EXISTENCIAS DE PROCESOS AL COMENZAR EL AÑO
Total Nacional, Guinquenios 1951 - 1991
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FUENTE: Cuadro 9.15 . . .,
g) Con la creacion de la Jurisdiccion de Familia que convierte los Juzgados de Menores en Juzgados de Familio y adiciona los procesos

de Familig que eran de competencia de los Juzgados Civiles, desciende el mimero de procesos en éstos últimos. El DANE
comienza a captor lo informacion de los Juzgados de Familia a partir de 1992 .
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JUSTICIA CIVL, PARTICIPACION PORCENTUAL DE LAS EXISTENCIAS DE PROCESOS AL
COMENZAR EL ANO POR CLASES DE JUICIOS

Total Nacional 1985-1990

1985 1990

63.2%70.1%

. 2.5% l.7%

5.9%7.7 %

19.6 % 28 8 %

De Ejecucion

Declarativos

De jurisdicción voluntario y comercio

FUENTE: Cuadro 9.15 O De liquidación



GRAFICO No 9.8

JUICIOS LABORALES INDIVIDUALES
Total Nacional 1973 - 1991
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COMPOSICION PORCENTUAL DE LOS JUIClOS LABORABLES
INDIVIDUALES, POR CLASE DE JUICIO
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GRAFICO No. 9.11
COMPOSICION PORCENTUAL DE LOSRESULTADOS DE LOS JUICIOS LABORALES 1NDIVIDUALES ORDINARIOS POR
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H ace unos cuantos años era difícil pensar que la actividad cultural pudiera, o mejor, tuviera que ser
medida. Hoy es posible pensar lo contrario. Cómo medir el desarrollo cultural de un país, tal como
se mide el de su industria o el del sector maderero ?. Justamente, cuando se habla de "sector" en

la economía, se menciona algo que generalmente es productivo para ella y por lo tanto medible. Pero qué
puede ser más productivo que la cultura para un país?. No es esta una justificación para hablar de ella
en términos cuantitativos; pero aún así, lo que hace que ciertos hechos de la cultura puedan tener una
expresión estadística se relaciona con una revalorización de lo cultural y por ello, con una percepción
nueva de las relaciones entre la cultura y la política, la economía y el Estado.

En efecto, hoy se está lejos de considerar a la cultura como un asunto de minorías; reducida a la esfera
de los valores de la verdad, la belleza y del espíritu o como atributo de hombres cultos que arbitran sobre
lo que debe ser admirado, leido o escuchado. La cultura no se reduce tampoco a descubrir los hábitos o
las costumbres, y ha dejado de ser vista como un factor residual respecto a las determinaciones de la
esfera económica, aún cuando existan todavía quienes simplemente consideren que la cultura es un tema
discutible sólo con rigor entre artistas o intelectuales.

Por estas concepciones, los intentos de planificar la actividad cultural se han visto como una conspiración
contra la creatividad. Así, los conceptos de desarrollo, planificación y administración cultural se han tildado
de ser brutalmente deterministas para ser aplicados a personas y productos artísticos, por lo cual
administrar la cultura sea un imposible pues sería como administrar la vida y por lo tanto un asunto que
no le debe competer para nada al Estado.
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La superación efectiva de estas prevenciones ha sido el resultado de distintos procesos que han permitido
a la cultura ocupar nuevos espacios en la sociedad.

CULTURA Y POLITICA

En primer lugar, las relaciones entre política y cultura son las que han permitido definir, entre otros
aspectos, el papel que le corresponde asumir al Estado en el terreno de las acciones culturales, es decir,
en la definición de políticas culturales. Un ejemplo de ello, es la creciente presencia y discusión de los
temas culturales en los programas generales de desarrollo del Estado; y por supuesto, el reconocimiento
en la reciente Constitución Política de importantes aspectos de la cultura.

Pero hablar de política cultural, significa distinguir por lo menos un plano de constitución de la cultura, el
cual permite de alguna manera justificar que se piense por ejemplo en un plan estadístico del sector
cultural. Se trata de considerar un plano macrosocial y de procesos institucionales a través de los cuales
la cultura es elaborada, transmitida y consumida de manera relativamente especializada, en el cual es
posible una intervención deliberada y su planificación. Se trata en últimas de una noción de cultura en
donde ella aparece como un conjunto de agentes, instituciones, procesos y medios que se encuentran
involucrados en una producción simbólica (cultural) socialmente organizada para llegar a públicos
determinados a través de canales específicos de comunicación.

De esta manera la política cultural -como política pública- es una intervención deliberada, sobre el nivel
organizacional, la preparación o formación de los agentes, la distribución y organización de los medios,
las formas de producción y circulación de los bienes culturales, etc.

¿Qué y cuánto conoce el Estado mismo de esta dimensión de la cultura?. ¿Sobre todo si se piensa que
el diseño de cualquier política debe expresar o tomar en cuenta las necesidades de la población?.

CULTURA Y DESARROLLO

En segundo lugar, otro proceso que ha permitido otorgar a lo cultural un espacio significativo en los
problemas de la sociedad, es la relación entre Cultura y Desarrollo.

Hablar con sentido de esta relación es referirse a la cultura como dimensión y finalidad del desarrollo.
Desde hace tiempo se ha venido resaltando la importancia de las dimensiones no económicas del
desarrollo y del hecho de que el crecimiento económico no es necesariamente expresión o sinónimo del
desarrollo.

En las reflexiones sobre los problemas del desarrollo se ha insistido en estrategias que tengan en cuenta
de modo positivo la satisfacción de las necesidades de la población. No obstante, allí sólo se han
examinado las relaciones recíprocas de la inversión con unas necesidades de orden material, y se han
"marginado" las reflexiones sobre la relación entre crecimiento y participación cultural.

Pero ha sido la evolución de las más diversas.experiencias de proyectos de desarrollo, la que ha
contribuído a subrayar el papel de los factores culturales en el desarrollo y ha llevado a la convicción de
que ninguna estrategia de cambio puede prosperar sin que se tengan en cuenta las características
culturales específicas de las comunidades, sus sistemas de conocimiento, de creencias, etc. Un examen
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de los modelos exitosos de desarrollo sostenido, prueba que en todos los casos fue indispensable
mantener y exaltar la identidad cultural, perfeccionar la formación del llamado "capital humano", producir
saltos cualitativos en la creatividad colectiva e integrar las diversas formas culturales 1.

En este terreno ganado se ha llegado a expresar que el desarrollo es la capacidad de control y
transformación que una nación o un grupo posee sobre su territorio, su población, su economía y su
sociedad. En tal perspectiva, se podría afirmar que el desarrollo es equivalente a la cultura, constituyéndose
ésta en la memoria y la fuente de códigos que dirigen los procesos de adaptación y de cambio. Aún así,
la cultura sigue considerándosecomo una categoría residual en el análisis, incluso definida negativamente:
es lo otro que queda al descontar los factores sociales y políticos de los factores no económicos del
desarrollo 2.

Enlostérminosdetaltendencia,aúnsedesconoceosesosiayaqueelestudiodelaculturaimplicaanalizar
la forma específica del proceso social. El estudio de la cultura pasa a través de todas las prácticas sociales
y es la suma de sus interrelaciones. Se trata de definir el estudio de la cultura como un terreno de análisis
conceptualmente importante, pertinente y teóricamente fundado, con un papel no meramente reflexivo ni

· residual respecto a las determinaciones de la esfera económica. Esto si se tiene en cuenta además que
el concepto de cultura es un concepto "omnicomprensivo, extenso e intenso". Su estudio, en relación con
el desarrollo, en todo caso,debe contribuir no sólo a una reconceptualización del papel de la cultura en la
sociedad junto a una nueva comprensión del desarrollo, sino también a poner de nuevo el acento de este
donde siempre ha debido ponerse: el hombre como ser cultural, es decir, humanizar el concepto de
desarrollo.

Esta concepción implica colocar al hombre como medio y fin. El hombre no es un recurso más, es el único
que le confiere valor a las cosas. Y un principio humano no tiene porque ser contrario a la técnica y a la
economía.

Esta ya reconoce, que desarrollo no es crecimiento, que el llamado "capital humano" es determinante, que
la inversión en la calidad de la vida del hombre no es improductiva y que la ínteligencia y la cultura en
general deben estar en la base de la mejor productividad.

Tal sentido se le ha conferido a la cultura en el desarrollo colombiano, está expresado ya hace tiempo en
los Fundamentos de la Política Cultural; pero hoy el problema no es demostrar que la cultura forme parte
del desarrollo socioeconómico, sino "Cómo" forma parte de ese desarrollo. Esta pregunta plantea un
problema de particular importancia: que la cultura es también un lugar de intercambio de bienes, que tiene
una dimensión económica y cuyo análisis no es sólo fundamental para los economistas, sino para los
propios actores sociales, agentes e instituciones culturales.

No obstante estos reconocimientos, la investigación cultural en Colombia no se ha preocupado de manera
sistemática y profunda por conocer las relaciones de condicionamiento recíproco entre la evolución
cultural del país con to que eventualmente podrían ser sus principales líneas de cambio estructural
ocurridas, por lo menos en los últimos 40 años: la estructura económica, la ocupación, la población, el
sistema educativo y el sistema político.

La ausencia de tales investigaciones la reconoce Jorge Orlando Melo, cuando menciona que "analizar la
modernización cultural en Colombia, requeriría estudios hasta ahora no realizados"3. En este ensayo, el
autor ordena los aspectos centrales de las rápidas transformaciones ocurridas en el país en los años
recientes, que han modelado el proceso de modernización en los terrenos político, económico y cultural.

1. La Política Cultural. D.N.P. Julio 1990
2. Restrepo, Gabriel "Fundamentos de una Politica Cultural. Mimeo. Colcultura. Junio 1989
3 Melo, JorgeOrlando."Algunasconsideracionesglobatessobre'modemidad'y'modemización'enetcasocolombiano".En Análisis
político. No. 10. Universidad Nacional. Bogotá. Mayo 1990.
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En este último, subraya los procesos del desarrollo del sistema escolar, la creación de una práctica
científica, el dominio de una cultura laica y, lo que es interesante resaltar, el proceso de aparición de un
mercado cultural nacional, expresado en los indicadores de ampliación de la circulación de la prensa
escrita, la cobertura alcanzada por la radio y la televisión, y el desarrollo del mercado del libro.

Es a un fragmento de este mercado al que nos queremos referir cuando hablamos de la dimensión
económica de la cultura, desde luego inscrito en una dinámica más amplia: la de las industrias culturales
y los problemas que encierra: el consumo cultural, la transnacionalización, la publicidad, la comunicación
masiva, etc.

De nuevo, cómo dimensionar la cultura en los procesos de desarrollo?. Cómo dimensionar a nivel macro-
económico estas industrias?. En la medida en que parte sustantiva de la cultura actual es empresarial, el
estudio de tales industrias es imperativo para por lo menos alcanzarsuficientes niveles en su planificación,
evaluación e interpretación y en parte para responder a ese "cómo" la cultura hace parte del desarrollo.

LA INFORMACION CULTURAL

Hasta aquí sólo se ha llamado la atención sobre lo que consideramos son las principales justificaciones
para pensar en el desarrollo de un sistema de información cultural y por consiguiente en el de un plan
estadístico del sector. De un lado, las relaciones cultura/desarrollo dan cuenta de la necesidad de
investigar cómo son las relaciones entre la cultura y los demás procesos socioeconómicos y políticos; y
las formas como la cultura puede hacer parte de esa dimensión, particularmente económica, en el caso
de las industrias culturales.

De otro lado, la existencia de una política cultural, fija y determina la acción del Estado respecto a la cultura,
para cuya formulación, administración, evaluación e investigación serán determinantes los distintos
procesos de información cultural.

A este respecto, se presentan los criterios más relevantes en torno al diseño, creación, e implementación
de un Sistema de Información Cultural de cobertura nacional y regional, que desde el Instituto Colombiano
de Cultura, COLCULTURA, ha sido concebido como un instrumento operador de una política de
información para el desarrollo cultural.

La necesidad de crear tal sistema surge cuando al efectuarse un diagnóstico general sobre el sector
institucional de la cultura en Colombia, se evidencia la inexistencia o insuficiencia de la información cultura.
En efecto, no se cuenta con información suficiente, sistemática y consistente sobre los indicadores básicos
de sus acciones, como son el gasto e inversión en cultura, la asistencia y la disposición de pago dé la
poblaciðn a eventos culturales, las entidades y grupos culturales existentes, la cobertura de las acciones
realizadas, etc.

En consecuencia, es indispensable generar instrumentos de información para apoyar la ejecución y el
desarrollo de la política cultural y para la exploración, conocimiento y codificación de la realidad cultural
en sus distintas y variadas manifestaciones y de los agentes, actores e instituciones que en ella
intervienen.

No obstante, la dificultad presente en el manejo de fenómenos tan complejos como son los culturales, que
no pueden reducirse fácilmente a observaciones de tipo cuantitativo, existen hechos o manifestaciones
de la cultura, que, al caracterizarlos e identificarlos pueden dar lugar a datos, que se pueden designar
como información cultural. Así, la elaboración de indicadores y estadísticas, el acopio de bases de datos,
la creación y desarrollo de centros de documentación, etc., se constituyen en instrumentos operadores de
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un sistema de información para evaluar, orientar, fomentar e investigar el desarrollo cultural.

El diseño de un Sistema de Información Cultural se debe dar en el contexto de la situación y desarrollo de
la cultura del país y de su organización institucional. Por ello, un primer elemento de delimitación de su
ámbito de acción se debe realizar teniendo en cuenta los "campos" que son objeto de políticas culturales
explícitas", que se supone, interpretan tales contextos.

Del acento puesto tradicionalmente sobre categorías tales como "patrimonio cultural" y "bellas artes", que
resumen de todas maneras una parte bastante significativa de las expresiones culturales, además son
importantes en el diseño del Sistema de Información Cultural los siguientes:

- Las dimensiones institucional y administrativa de los procesos y fenómenos culturales.

- Los procesos culturales, derivados de las transformaciones político-administrativas recientes, como los
procesos de participación comunitaria, el reconocimiento constitucional de la pluralidad y la diversidad
cultural y étnica, la descentralización y el protagonismo municipal.

- La mediación cultural de las industrias culturales y de los medios masivos de comunicación.

- Las dimensiones relativas a la función recepción/consumo; es decir, la relación de las ofertas culturales
con los públicos.

De manera complementaria se debe considerar el grado de desarrollo de la información existente, su
disponibilidad, las fuentes, los usuarios y las formas como se obtiene, procesa y difunde tal información.
En todo caso, esta preocupación debe responder a un proceso de normalización nacional e internacional
de la información y por consiguiente de una definición más precisa de las categorías o áreas de
intervención cultural.

LAS ESTADISTICAS CULTURALES

Si bien, la responsabilidad de la producción estadística nacional recae principalmente sobre el DANE, de
acuerdo con los lineamientos dados por la nueva configuración del Sistema Estadístico Nacional, el
diseño conceptual y metodológico de las estadísticas del sector cultural deben estar a cargo de un "Comité
Sectorial", en esta caso de cultura, previsto para tal efecto, y en el que deben participar además del DANE,
el Ministerio de Comunicaciones, la Universidad Nacional, el Departamento Nacional de Planeación, y por
supuesto COLCULTURA.

Bajo el reconocimiento que el Sector Cultural es uno de los más desatendidos de datos estadísticos4, UDOS
veces porque nadie los recupera, otras porque simplemente no existen, es urgente llenar los grandes
vacíos de información estadística, más ahora cuando la política cultural se encuentra comprometida en
procesos de descentralización, apertura y modernización.

Las condiciones actuales de cambio y transformación, en los diversos ordenes de la realidad cultural del
país, hacen urgente un sistema de producción y evaluación de datos y estudios básicos para llegar a una

* La producción estadística cultural del DANE ha estado limitada al sector educativo y al sector de las comunicaciones.
Adicionalmente el DANE cuenta con información sobre equipamento cultural (sistema de información municipal) y sobre gasto en
cultura (encuesta nacional de ingresos y gastos de 1985). De otra parte, sólo los sectores de la industria editorial e industria gráfica
son los únicos que cuentan con una producción estadística sistemática y continua; esto por su evidente preponderancia y dinâmica
económica reciente.
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comprensión más profunda y acertada de dicha realidad, que soporte una planeación adecuada y
responsable.

Para responder con eficiencia y calidad a ello, se debe formular un sistema estadístico cultural, con el
propósito de reorientar y organizar la producción y divulgación de la estadística pertinente. A través de
dicho sistema, se pretende evitar la duplicidad de esfuerzos, eliminar las dificultades de acceso a la
información, consecuencias estas de la dispersión y fragmentación de las fuentes productoras y de la
inexistencia de comunicación permanente entre usuarios y productores.

El organismo básico para el desarrollo y coordinación del sistema estadístico es el "comité sectorial", ya
mencionado, el cual deberá cubrir las necesidades de información estadística con diferentes niveles de
desagregación: nacional, departamental y municipal, y según las áreas de intervención cultural.

En general, un cuadro de estadísticas culturales debe contribuir a describir el "paisaje" cultural del país,
a servir de soporte a la política que se constituya en guía de la acción cultural, producir la información
necesaria para la planeación estratégica del sector y para la investigación de los procesos culturales.

Más ampliamente, la aplicación del cuadro de estadísticas debe tener como mira principal la elaboración
y manejo de un conjunto de datos que sirvan como soporte de la definición de políticas, la elaboración de
proyectos culturales y permitan la medición y el análisis permanentes del desarrollo cultural del país.
Además, debe suministrar la información que facilite la coordinación interinstitucional y que permita la
utilización racional de los recursos financieros, institucionales, humanos y físicos involucrados en las
actividades culturales desarrolladas en todo el territorio nacional.

Por el momento y por lo menos para COLCULTURA, son importantes las pautas generales que debe
cumplir un cuadro de estadísticas en térrninos de la INFORMAClON QUE MINIMAMENTE REQUIERE
EL ESTADO -con un papel determinado o explícito en la cultura- para medir, evaluar, cuantificar y
proyectarel desarrollo cultural del país. Esos requerimientos mínimos se pueden determinarprovisionalmente
así:

- La información estadística se debe producir a nivel nacional, regional y local.

- Los datos e indicadores deben darse con una periodicidad mínima de un año.

- Se requieren indicadores sobre producción y consumo.

- Permitir su retroalimentación con otros subsistemas o estrategias del sistema de información cultural.
(bases de datos, banco de proyectos, centros de documentación, etc.).

- La producción de indicadores debe ser de fácil recolección, manejo y presentación, lo cual implica una
adecuada normalización (nacional e internacional) de conceptos y procedimientos.

- Se parte de reconocer que los usuarios primarios están constituídos por el sector cultural institucional y
por la comunidad de investigadores sociales.

- Se debe procurar un "ajuste" en las entidades responsables de información básica, para quedar en
capacidad de asumir internamente su producción, sistematización y difusión.

- Los.indicadores o datos culturales, deben poderse asociar a indicadores socio-demográficos básicos.

- Se debe priorizar la información sobre la presencia institucional pública en términos de cobertura
geográfica, inversión o gasto, infraestructura, recursos humanos, etc.
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Finalmente, la base inicial para contribuir a perfilar un plan de desarrollo estadístico debe ser en torno a
la discusión, por parte de entidades representativas, de por lo menos los siguientes puntos:

1. La definición de áreas o categorías.

2. Los indicadores básicos. (mínimos)

3. Las instituciones responsables de producir la información. (O según los casos, las encargadas de
coordinar su producción y recolección).

CONTENIDO DE IAINFORMACION

La información que a continuación se presenta es solo un ejemplo de algunos de los campos o áreas
culturales susceptibles de tratamiento estadístico y de las formas de su presentación de la información.
En ningún caso obedecen a un tratamiento sistemático y contínuo en sus fuentes (excepto la UNESCO
y el ICFES) y su inclusión obedece a una selección arbitraria de quien escribe este capítulo.

De alguna manera, tienen el "mérito" de presentarse reunidas por primera vez, gracias a este importante
proyecto, pero también el de demostrar que la producción estadística cultural sí existe, solo que falta
consolidar esfuerzos institucionales muy grandes para una producción y difusión unificada y para su
actualización.

Deliberadamente se han omitido las estadísticas de la producción editorial y gráfica nacional, (las incluidas
son una pequeña "muestra") que tal vez son los únicos sectores de la industria cultural, que presentan un
tratamiento serio y sistemático, gracias a su importante dinámica económica y por consiguiente de fácil
consecución o consulta, tratando así de aprovechar el espacio disponible para otras, ni más ni menos
importantes.

Al hablar de la industria Cultural, es importante reseñar que "la mayor riqueza y bienestar relativos de que
hoy disfruta una parte creciente de la.humanidad, respaldados por el progreso tecnológico, constituyen
la tela de fondo de la industrialización cultural"; y se debe recordar que se está haciendo referencia a
"aquella (industria) que ofrece al público, en diferentes soportes, informaciones y mensajes educativos,
culturales, recreativos, noticiosos, o artísticos concebidos para su reproductividad y efectivamente
serializados para su r'eproductividad en ejemplares idénticos"6.

Es decir, forman parte de las industrias culturales aquellas que al interior del sector secundario, generan
insumos para uso cultural (producción de papel para escritura, material escolar, químicos, tintas,
emulsiones y equipos electrónicos de producción y transmisión para usos culturales en general).Las
industrias que se encargan de la producción de mensajes "vehiculados" por un determinado soporte
(periódicos, impresos, sonido, música, audiovisuales, mensajes publicitarios). Finalmente, habría que
añadir franjas cada vez menos marginales de la producción de artesanías industrializadas, equipos
deportivos o de ciertos insumos para el tiempo libre.

Adicional a la información presentada en los Cuadros Nos. 10.1, 10.2 y 10.3,, sobre producción editorial,
pertenecen al campo de las industrias culturales las informaciones relativas a la asistencia nacional a cine
(Cuadro No. 10.4) y la relativas al "número de receptores de radiodifusión sonora y de televisión" Cuadros

s Pasquali, Antonio. "Actualidad y pro:Epectiva de las Industnas Culturales en América Latina". Mimeo.1988.
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Nos. 10. 5 y 10.6. Estos han sido organizados de tal manera que se permita una comparación por
continentes y por algunos países, incluído Colombia.

Respecto a estos dos últimos cuadros, es importante señalar que hacen parte de las estadísticas
producidas por la UNESCO. Hacer una presentación de la totalidad de la información que esta fuente
suministra sería muy importante para ilustrar el tipo de estadísticas culturales que responden a una
normalización internacional. Se resalta por el momento, que tal información es celativa a: 1. Impresos:
categorías de bibliotecas, fondos bibliográficos, adquisiciones y usuarios; Periódicos; Producción y
consumo de papel cultural. 2. Estadísticas nacionales de edición de libros.3. Patrimonio Cultural: Museos
y Archivos. 4. Pelíct as y cines. 5. Radiodifusión. 6. Televisión y 7. Comercio Internacional de Impresos.

Los Cuadros Nos. 10.7, 10.8 y 10.9, a pesar de su desactualización, son indicativos de la infraestructura
cultural y su cobertura en Colombia en materia de Entidades Oficiales, Bibliotecas, Museos y Casas de
Cultura, según población por deoartamentos.

La información contenida en los Cuadros Nos. 10.10 y 10.11 , es relativa al comportamiento y evolución
de los presupuestos para la cultura en el país, tanto del Gobierno Central como de Colcultura. Sin embargo,
aún no se cuenta con un cuadro completo de la forma y las fuentes de recursos económicos destinados
a la cultura. Colcultura aún desconoce, por ejemplo, el volumen del gasto realizado por los institutos
departamentales de cultura y los recursos aportados por la empresa privada.

En los Cuadros Nos. 10.15 y 10.16, se presenta la evolución, dentro del sistema de la educación superior
en Colombia, de la población estudiantil en el área de Bellas Artes y sus distintos programas académicos,
según las distintas variables estadísticas que identifican la educación superior. Su presentación aquí es
de gran importancia por cuanÌo se demuestra que en términos relativos esta área ha sido la que ha
registrado mayores índices de crecimiento en el conjunto de la educación superior.

Por último, la información que se presenta en los Cuadros Nos. 10.17 al 10.21, constituye una novedad
en la producción de información relativa a una dimensión bien importante de la cultura en Colombia, cual
es la estruetura del Gasto cultural de los colombianos. Pasquali, en el documento citado presentaba, en
el panorama Latinoamericano una panorama desalentador: "No se dispone de indicadores fidedignos,
universales y comparables sobre gastos culturales. De ser conocidos, ya se estaría suficientemente
impresionados (los ministros de cultura) como para tomar acciones en la materia".

Esta información fue obtenida a partir de datos ya publicados y otros procesados por el autor, de la
Encuesta de Ingresos y gastos, realizada por el DANE en el año 1985. Esta encuesta tuvo como objetivo
principal el estudio de estructura del gasto de los hogares, que constituye un insumo para la configuración
de la canasta familiar.

En tal encuesta, se encuentran clasificado como componentes de los gastos de consumo, los gastos
mensuales realizados en "Esparcimiento, diversiones y servicios culturales y de enseñanza", los cuales
representan el 9.1% del gasto total mensual realizado por los hogares colombianos. Este gran grupo, a
su vez está compuesto por 5 subgrupo (71 a 75). En el Cuadro No. 10.16 se muestra la participación del
gasto en cada uno de estos subgrupos respecto al gasto total mensual, así como su distribución respecto
a cinco niveles de ingreso, dados en términos de cantidad de salarios mínimos del año 1985.

Así por ejemplo, se observa que el mayor gasto se efectúa en los servicios de esparcimiento recreativos
y culturales, ligeramente superior a los gastos realizados en servicios de enseñanza, siendo menores los
gastos en libros, periódicos y revistas. Esta tendencia se presenta regularmente en la mayoría de los
niveles de ingreso, menos en el correspondiente a 9 salarios mínimos, en donde los gastos en servicios
de enseñanza son mayores que los gastos en esparcimiento. Esto, respecto al gasto total.
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Ahora bien, en el Cuadro No. 10.17 se hace una comparación entre los subgrupos, que relativamente,
también, muestra una distribución del gasto similar a la situación anterior.

En el Cuadro No. 10.18 se muestra el gasto mensual promedio de los hogares colombianos, según los
mismos niveles de ingreso, respecto al gasto en cada subgrupo de artículos. Su lectura por ejemplo puede
indicar, que el gasto medio en libros, periódicos y revistas (subgrupo 73) ascendía a $547 pesos
mensuales, evidenciándose, que los hogares que sobrepasan los 5 salarios mínimos llegan al promedio
en el gasto por libros y demás productos de este subgrupo. Al tiempo, se puede comparar el porcentaje
que ocupan los gastos en cada estrato, respecto a cada subgrupo.

El Cuadro No.10.19 se muestra la distribución del gasto mensual en cultura por ciudades, según estratos,
nivel educacional y ocupación. Aquí los estratos están medidos según la clasificación de alto, medio y bajo,
sólo para las cuatro ciudades principales. Aquí, como en el Cuadro No.10.20 se ha hecho una depuración
respecto a los tipos de artículos que compone el gasto, para acercarse más a una definición estricta de
GASTO CULTURAL. Es decir, se han tomado en cuenta en primer lugar los artículos de los grupos 71,
72, y 73; y luego de los subgrupos se han eliminado varios artículos que en realidad no deben tomarse
como gasto en cultura.

Cuadro No. 10.1

COMERCIO EXTERIOR DEL LIBRO
IMPORTACIONES - EXPORTACIONES 1981 - 1990

Millones de US$

'AÑO IMPORTA- EXPORTA- DEFICIT SUPERAVIT
CIONES CIONES %

1981 32.228 24.608 - (7.619)

1982 42.684 21.451 -12.83 (21.233)

1983 43.657 16.841 -21.49 (26.815)

1984 39.876 23.799 41.31 (16.076)

1985 31.388 28.998 21.84 (2,390)

1986 26.761 41.457 42.97 14.696

1987 28.536 76.570 84.67 48.029

1988 24.866 76.533 -0.03 51.667

1989 25,444 69.987 -8.55 44.544

1990 26.000 79.202 - 53.202

FUENTE: CERLALC: EL LIBRO EN COLOMBIA 1991
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Cuadro No. 10.2
TlÏULOS PUBLICADOS POR AÑO

EN LATINOAMERICA

PAIS AÑO TITULOS

BRASIL 1987 10.445
COLOMBIA 1989 9.000

MEXICO 1988 8.617
ARGENTINA 1986 4.111
VENEZUELA 1989 3.166

CUBA 1986 2.272
CHILE 1986 1.700
ECUADOR 1989 1.095
URUGUAY 1986 800
COSTA RICA 1986 800
PERU ' 1986 700
GUATEMALA i 1986 i 600
BOLIVIA 1986 | 500
PANAMA 1986 500
EL SALVADOR 1986 100
NICARAGUA 1986 100

FUENTE:CERLALC.1990

Cuadro No. 10.3
LANZAMIENTO DE TITULOS EN COLOMBIA

1970- 1EN39

ANO N° DE TITULOS
1970 545
1971 628
1972 780
1973 1043
1974 1255
1975 1304
1976 1589
1977 1986
1978 2464
1979 3085
1980 4176
1981 5011
1982 5505
1983 5877
1984 6500
1985 7670
1986 9196
1989 9000

FUENTE:CERLALC.1990
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Cuadro No. 10.4
ASISTENCIA NACIONAL A CINE, SEGUN SECCIONES DEL PAIS

1985 -1990

SECCIONES 1985 No. DE 1986 No. DE 1987 No. DE 1988 No. DE 1989 No. DE 1990 No. DE
DEL PAIS SALAS SALAS SALAS SALAS SALAS SALAS

ANTIOQUIA 1.210.479 19 2.501.295 25 4.208 788 41 7.706.694 46 6.072.125 43 4.389.090 40

ATLANTICO 633.924 9 1.431.056 11 1.361 027 17 2.588.151 19 1.964.124 18 1.196.034 15

BOGOTA 6.301.302 45 12.831.706 52 11.772 833 60 15.676.2D4 73 13.227.129 72 10.025.129 72

BOLIVAR 384.829 5 854.305 6 588 345 9 1.421.333 8 1.266.269 8 984.942 8

BOYACA 329.970 14 604.462 12 483 735 11 3.416.635 14 225.589 13 65.116 7

CALDAS 180.933 6 320.427 5 460 004 9 1.131.063 13 821.609 11 562.025 10

CAQUETA 43.330 2 31.207 1 49.775 2 11.847 2 6.967 1

CASANARE 16.607 1 13.685 1 13.440 3

CAUCA 89.835 1 182.283 1 212 234 2 453.939 6 369.637 6 287.968 6

CC RADROBA 9 9794 32 49569 .63695 52 32 385 42 298 42 52 203 .428 3 1 3 60 3

C/MARCA 196.821 8 706.588 9 553 894 9 551.378 10 386.101 10 271.630 8

CHOCO 5 207 1 3.074 1 15.587 1

MAGDALENA 108.716 2 247.453 3 269 766 5 257.989 4 213.540 5 126.448 4

META 442,929 4 948.573 4 915 631 4 807.493 5 655.248 4 321.582 4

NARIÑO 24.219 1 319.203 4 344 565 4 443.762 5 330.330 6 257.754 6

N.SANTANDER 490.288 13 1.134.378 15 1.057546 15 1.391.020 17 1.101.289 16 731.576 16

PUTUMAYO 2.760 1 4.170 1 4 018 1 2.745 1

QUINDIO 184.602 6 439.687 6 463 123 9 745.556 10 731.607 11 429.621 11

RISARALDA 602.380 6 1.304.214 9 1.386 214 9 1.554.187 9 1.270.388 10 1.127.386 11

SANANDRES 44.167 2 91.733 2 99251 2 84.346 2 95.432 2 55.842 i

SANTANDER 621.854 9 1.145.368 12 1.115 623 12 2.080.399 16 1,658.365 15 1.189.065 13

SUCRE 155 932 2 256.100 2 211 082 2 164.068 2 94.730 1 56.448 2

T0LIMA 466.141 12 1 538.045 14 1.516 010 14 1.180.091 15 866.084 16 419.184 12

VALLE 2.063.432 29 5.106.136 33 4.175 283 32 6.850.343 50 6.404.903 49 4.501.071 46

TOTAL GENERAI 15.108534 210 33.610.640 242 32.800.903 281 46.423.863 346 38.438.514 335 27.509.851 311

FUENTE: FOCINE DIV. DE CONTROL Y VIGILANCIA
NOTA: El número de salas de cine por departamento es tomado según las salas que reportaron asisten ia a FOCINE



Cuadro No. 10.5

NUMERO DE RECEPTORES DE RADIODIFUSION SONORA Y DE RECEPTORES POR 1000 HABITANTES
SEGUN REGIONES Y PAISES SELECCIONADOS

QUINGUENIOS 1970, 1985 Y 1988 (MILES)

CONTINENTES TOTAL (MILLONES) POR MIL HABITANTES
REGIONES

Y PAISES

1970 1975 1980 1985 1988 1970 1975 1980 1985 1988

TOTAL MUNDIAL 735 1036 1293 1598 1891 197 255 292 330 370

AFRICA 16 28 49 77 101 44 68 102 138 166
AMERICA 357 505 571 655 691 698 900 930 981 985

ASIA 70 138 245 408 543 33 58 95 144 181

EUROPA 283 348 409 434 531 403 478 545 564 683
AMERICA LATINA Y

CARIBE 51 - 81 100 133 146 180 251 276 328 339
ESTADOS UNIDOS 290.000 401.000 453.000 500.000 519.450 1441 1857 1989 2090 2120

MEXICO 5.600 6.900 9.000 15.000 20.500 106 111 128 189 241
ARGENTINA 9.000 9.800 12.000 21.000 376 380 425 666

BRAZIL 11.800 16.980 35.000 53.500 123 157 289 371

COLOMBIA 2.217 2.808 3.300 4.000 5.200 107 121 128 139 293

FUENTE:UNESCO. Anuario Estadístico,1990
-: No hay información disponible



Cuadro No. 10.6

NUMERO DE RECEPTORES DE TELEVISION Y RECEPTORES POR 1000 HABITANTES
SEGUN REGIONES Y PAISES SELECCIONADOS

QUINOUENIOS 1970, 1985 Y 1988 (MILES)

CONTINENTES TOTAL (MILLONES) POR MIL HABITANTES

REGIONES

Y PAISES (*)

1970 1975 1980 1985 1988 1970 1975 1980 1985 1988

TOTAL MUNDIAL 290 414 547 661 756 79 102 123 137 148
AFRICA 1.2 2.5 7.9 14 17 3.4 6.1 17 25 28

AMERICA 109 160 205 259 279 214 285 335 388 398

ASIA 39 57 95 130 160 19 24 37 46 53

EUROPA 137 189 232 250 289 195 260 309 325 372

AMERICA LATINA Y
CARIBE 17 27 39 56 64 60 84 109 138 149

ESTADOS UNIDOS 84.600 121.000 155,800 190.000 199.000 413 560 684 794 812

MEXICO 1.800 2.700 3.820 8.500 10.500 34 44 54 107 124

ARGENTINA 3.500 4.000 5.140 6.500 6.850 146 154 182 214 217
BRASIL 6.100 8.400 15.000 25.000 28.000 64 78 124 184 194

COLOMBIA 810 1.600 2.250 2.750 3.350 39 69 87 96 110

FUENTE: UNESCO. ANUARIO ESTADISTICO ,1990
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Cuadro No. 10.7
INFRAESTRUCTURA CULTURAL (BIBLIOTECAS 1989, CASAS DE CULTURA 1986 Y MUSEOS 1979)

EN RELAClON CON LA POBLACION SEGUN SECCIONES DEL PAIS

BIBLIOTECAS 1989 MUSEOS 1979 CASAS DE CULTURA 19Número Censo
Secciones de Población Total Cobertura Cobertura Vol Visitantes Total Cobertura

del País Municipior 1985 a/ por Población por Entidad Total Poblaciónl por Poblacl6n/
Municipio Entidad 1986 Entidad Afio Entidad

Antioquia 124 3,888,067 205 1.65 18,966 2,417.9 22 176,730 34,208 98 39,674
Atlántico 23 1,426,601 35 1.52 40,817 3,345.5 4 357,150 16 . 89,288
Bolívar 32 1,197,623 58 1.81 20,648 970.3 4 49,405 132,000 7 28,231

Boyacá 122 1,097,618 70 0.57 15,680 2,409.5 13 84,432 6,600 13 64,432
Caldas 25 838.094 37 1.48 22,651 2,177.8 2 419,047 6,025 17 49,300
Caquetá 15 214,473 8 0.53 26,809 277.0 2 107,236

Cauca 36 795,838 42 1.17 18,949 582.0 7 113,691 10,541 32 24,870Cesar 24 584,631 31 1.29 18,859 1,100.0 1 584,631 287 12 48,719
Córdoba 26 913.636 36 1.38 25,378 750.6 - - 11 83,057
Cundinamarca 114 1,382,360 89 0.78 15,532 1,381.9 1 1,382,360 38 36,378

Bogotá 1 3,482,941 67 67.00 14,670 12,994.4 34 28,910 37,236 2 1,991,470
Chocó 19 242,768 15 0.79 16,185 1,459.5 - - 6 40,461

Huila 37 647,756 60 1,62 10,796 1,663.0 1 647,756 10 64,776
Guajira 9 255,310 14 1.56 18,236 812.3 - - 81 31,914

Magdalena 21 769,141 28 1.33 27,469 1,396.0 1 769,141 11 69.922
Meta 24 412,312 31 1.29 13,300 1,846.6 - - 11 37,482
Nariño 56 1,019,098 36 0.64 28,308 1,267.4 2 509,549 5,916 11 92,645
N. de Santande 37 883,884 36 0.97 24,552 2,1110.0 2 441,942 2,000 16 55,243
Quindío 12 377,860 19 1.58 19,887 917.3 1 377,860 6,000 12 31,448

Risaralda 14 625,451 43 3.07 14.545 2,504.0 - - 11 56,859
Santander 86 1,438,226 63 0.73 22,829 2,471.1 2 719,113 4,200 19 75,696

Sucre 24 529,029 14 0.58 37,787 1,444.4 - - 7 75,575
Tolima 46 1,051,832 87 1.89 12,090 1,657.5 2 525,926 564 11 95,622
Valle 42 2,847,087 100 2.38 28,471 3,101.7 7 406,727 4,551 30 94,903
Arauca 6 70,085 8 1.33 8,761 840.0 - - 4 17,521
Casanare 19 110,253 9 0.47 12,250 492.0 - - 7 15,750

Putumayo 9 119,815 11 1.22 10,892 1,982.5 - - 3 39,938
San Andrés yP 2 I 35,936 I 9 4.50 3,993 3,754.0 - i - 1 35,938
Amazonas 2 30,327 2 1.00 15,163 439.0 - - 0

Guinía 1 9,214 3 3.00 3,071 882.5 - - 2 4,607
Guaviare 1 35,305 6 6.00 5,884 1,419.0 - - 3 11,768
Vaupés 1 18,935 2 2.00 9,467 1,670.0 - - 0
Vichada 2 13,770 5 2.50 2,754 971.0 - - 6,885

1012 27,867,326bl 1279 1.26 21,778 1,866.4 106 262,899 3,970 433 64,358

FUENTE: Encuestas realizadas por Colcultura, 1979 y Bau
al Cifras sin ajuste por cobertura
b/ Incluye datos de población de Armero (Tolima)
-: No hay información disponible.
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Cuadro No. 10.8

INCREMENTO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS EN COLOMBIA
1977, 1979, 1981, 1983, 1984, 1985, 1987 Y 1989

AÑO TOTAL TOTAL i MUNICIPIOS COBERTURA DEFICT INCREMENTO INCREMENTO
DE a/ DE CON DE MUNICIPIOS

MUNICIPIOS BIBLIOTECAS BIBLIOTECAS % % BIBLIOTECAS BIBLIOTECAS

1977 990 200 174 17.6 82.4

1979 990 237 196 19.8 80,2 18.5 12.6

1981 990 325 250 25.3 74.8 37.1 27.6

1983 990 436 341 34.4 65.6 34.2 36.4

1984 990 550 444 44.8 55.2 26.1 30.2

1985 990 780 537 54.2 45.8 41.8 20.9

1987 1006 1055 669 66.4 33.5 32.8 20.3

AAA* , 1011 1279 763 75.5 24.5

FUENTE: Sección de bibliotecas Públicas. Colcultura
al Se tomo constante 990 municiplos para proyectar los incrementos
*= hasta febrero

Cuadro No.10.9

NUMERO DE ENT1DADES OFICIALES CULTURALES
SEGUN SECCIONES DEL PAIS

1989

SECCIONES DEL PAIS No. SECCIONES DEL PAIS No.

AMAZONAS 2 GUAVIARE 3
ANTIOQUIA 32 HUILA 9
ARAUCA 1 MAGDALENA 13

ATLANTICO 7 META 10
BOGOTA 4 NARIÑO 7
BOLIVAR 14 NORTE DE SANTANDER 17
BOYACA 11 PUTUMAYO 6
CALDAS 19 QUINDIO 13
CAQUETA 6 RISARALDA 5
CAUCA 9 SAN ANDRES 7
CESAR 6 SANTANDER 19
CHOCO 7 SUCRE 7
CORDOBA 7 TOLIMA 7
CUNDINAMARCA 9 VALLE 24
GUAJIRA 5 VICHADA 1

FUENTE: COLCULTURA, Oficina de Planeación.
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Cuadro No. 10.10

PARTICIPACION PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO DEL
SECTOR CULTURAL Y DE COLCULTURA

EN EL PRESUPUESTO NACIONAL
1980 - 1990

(Millones de Pesos)

PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO
NACIONAL SECTOR CULTURAL COLCULTURA

PERIODO % VALOR % VALOR % VALOR

Millones i Millones ' _Millones

1980 100 205,551 0.33 680 0.32 671

1981 100 278,611 0.34 955 0.24 679

1982 100 344,378 0.25 861 0.20 722

1983 100 419,256 0.27 1,133 0.24 1,027

1984 100 553,681 0.39 2.194 0.23 1,290

1985 100 696,797 0.31 2,163 0.22 1,506

1986 100 976,545 0.21 2,106 0.18 1,746

1987 100 1,246,929 0.27 3,446 0.15 1,866

1988 100 1,688,242 0.17 2,987 0.15 2,513

1989 100 2,356,991 0.46 11,077 0.15 3,528

1990 100 4,254,85 0.20 8,863 0.12 5,160

i I

FUENTE: Oficina de Planeación de Colcultura.
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Cuadro No. 10.11

EJECUCION PRESUPUESTAL DE COLCULTURA 1985-1993

(Cifras en millones de $)

| | | | l I |

PRESUPUESTO 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993a/

Presupuesto de inversion 536.6 35.6 464.6 26.6 444.2 23.8 916.4 36.5 1446.6 41 2659.4 51.54 2303.6 42.51 4.220.1 48.17 5930.1 51.4

Presupuesto defuncionamiento 969.5 64.4 1282.2 73.4 1422.3 76.2 1597.1 63.5 2082.1 59 2500.8 48.46 3114.8 57.49 4541.4 51.83 5606.5 48.6

Total presupuesto 1506.1 100 1746.8 100 1866.5 100 2513.5 100 3528.7 100 5160.2 100 5418.4 100 8761.5 100 11536.6 100

FUENTE: COLCULTURA informes Financieros - División de Presupuesto y Contabilidad y Oficina de Planeación

al Parcial hasta Junio 1993



Cuadro No. 10.12

DISTRIBUCIONES DE APORTES REGIONALES SEGUN SECCIONES DEL PAIS
COLCULTURA 1983-1992

(Miles de pesos)

SECCIONES DEL PAIS 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

¯ÁMAZONAS - - 250 550 500 1,500 600 - - 5,000
ANTIOQUIA 64,250 76,700 50,250 56,100 54,500 71,000 60,200 51,000 106,000 66,800
ARAUCA - - 250 550 500 3,000 2,000
ATLANTICO - 6,500 2,001 3,000 3,600 11,500 8,300 2,00
BOGOTA 56,100 71,650 77,750 203,250 80,600 67,100 93,690 95,000 71,000- 718,000
BOUVQR 10,200 7,100 4,550 4,500 4,800 10,450 9,580 11,500
BOYACA 1,300 1,200 2,350 2,600 2,600 27,000 9,800 5,000 500
CALDAS - 700 11,600 2,300 2,300 7,400 18,200 14,000 15,000 15,000
CAQUETA - 150 600 600 500 6,250 1,800
CASANARE - - 100 300 1.100 1,000 - 1,000
CAUCA 2,000 2,750 4,000 3,600 4,200 20,900 21,700 15,100 8,500 10,000
CESAR - 200 400 1,000 2,000 2,400 4,200
CHOCO 1,000 2,000 500 1,000 1,800 16,800 4,100 - 16,000
CORDOBA - 500 350 1,000 1,800 3,450 4,000 2,000
CUNDINAMARCA 50 50 350 1,250 1,800 25,600 11,300
GUAINIA - - - - 500 500

GUAJlRA - - - - 1,400 4,700 2,800
GUAVIARE - - 300 500 1,500 1,000
HUILA - - 200 1,000 1,000 3,850 4,500 - 2,000
MAGDALENA 8,950 2,900 5,175 1,300 1,800 13,000 5,600 1,000 - -
META 600 1,550 1,900 1,900 1,800 11,900 5,100 - 700 -
NARIÑO 300 1,000 1,100 2,050 2,500 11,900 10,100 6,500 6,000
NORTE DE SANTANDER 2,200 2,000 1,700 1,200 2,000 16,300 4,300 - 7,000

PUTUMAYO 300 600 900 1,100 2,500 4,400 - 400
QUINDIO 2,600 4,200 3,000 2,100 2,800 4,000 3,800
RISARALDA 1,300 3,800 1,000 3,900 2,550 7,200 9,500 3,000 - 150,000
SAN ANDRES - - 900 1,000 1,100 15,000 10,300 - 5,000
SANTANDER 300 5,150 71,450 31,550 44,650 27,200 12,600 116,000 16,000 -
SUCRE - 3,300 1,200 1,300 1,800 10,250 2,800
TOLIMA 27,600 76,200 64,700 53,350 33,700 7,600 7,000 3,000
VALLE 18,450 29,350 57,100 71,400 03,800 76,600 74,900 72,500 97,000 90,000
VAUPES - , - - 550 500 3,700 1,000
VICHADA - - - - 900 3,000 1,800

TOTAL 197,200 299,250 365,626 455,600 328,000 495,050 410,470 398,600 349,100 ,056,800

FUENTE: Colcultura Oficina de Planeación
-: No hay información disponible



Cuadro No. 10.13

GASTO DE LAS ENTlDADES CULTURALES DEL SECTOR CENTRAL
1989 - 1991

(MILES DE PESOS)

1989 1990 1991

ENTIDADES FUNCIONAMIENTO INVERSION FUNCIONAMIENTO INVERSION FUNCIONAMIENTO INVERSION

BANCO DE LA REPUBLICA 870,000 -. 971,000 72,000 1,117,000 98.000

Fundaciones 371,000 -. 154,000 - 163,000 -

BANCO CENTRAL HIPOTECARIO 10,000 27,866 11,500 65,500 10,000 51,900

BANCO CAFETERO - - -. 54,932 - 45,000
BANCO POPULAR 284,116 46,468 166,720 73,924 211,601 85,415

ECOPETROL -. 170,000 - 10,000 - 23,000

FONDO "FEN" -. 100,000 -. 120,000 -. 80,000

MIN. RELACIONES EXTERIORES - 48,000 - 115,000 - -

UNIVERSIDAD NACIONAL - 90,000 -. 113,000 - 150,000

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA - 700,000 - 2,000 - 500

CENTRO JORGE ELIECER GAITAN - - 199,229 100,000 127,254 113,300
INSTITUTO CARO Y CUERVO - - 350,885 475,781 399,380 141,000

INSTITUTO CULTURA HISPANICA - -. 74,991 74,174 94,199 135,200
COLCULTURA 2,082.100 1,446.600 2,500.800 2,659.400 3,114.800 2,303.600

TOTAL 3,617.216 2,628.934 4,529.125 3,935.711 5,237.234 3,226.915

FUENTE: Información suministrada a Colcultura por las respectivas entidades. 1990
-: No hay información disponible



Cuadro No. 10.14

GASTO TOTAL DEL GOBlERNO CENTRAL EN SERVICIOS DE EDUCACION,
CULTURA, RADIODIFUSION Y TELEVISION 1980-1990

(Mil ones de pesos)
SERVICIOS 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

CULTURALES 73,550 100.061 129.388 159.631 228.401 241.879 337.913 385.874 498.143 711.290 1018.034

EDUCACION 37.631 51.745 68.834 86.633 118.499 131.867 173.841 212.953 267.068 362.489 443.765
CULTURA, DEPORTE
Y RECREACION 1.372 1.685 1.478 1.673 3.235 3.152 3.242 5.327 5.838 12.617 12.085

ADMINISTRACION GENERAL 11 52 22 25 30 33 0 20 715 15 464

CULTUAA 660 915 861 1.133 2.194 2.163 2.106 3.446 2.987 11.077 8.863
DEPORTE Y RECREACION 504 541 450 279 600 418 531 688 775 886 1.289

SOSTENIMIENTO DE
ORGANIZACIONES 177 137 145 236 411 538 605 1.173 1.361 693 1,469

(RADIO DIFUSION Y TV. 137 89 31 , 99 0 0 51 79 13 271 11 oda npor i

FUENTE: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nota: el gasto en radiodifusión y televisión pertenece al sector de comunicaciones del rubro de servicios económicos. Su inclusión es util para efectos
comparativos, dada su mediación cultural.



CULTURA

Cuadro No. 10.15

EDUCAClON SUPERIOR, POBLACION ESTUDIANTIL
AREA DE BELLAS ARTES Al

1981 - 1990

CUPOS SOLICITUDES MATRICULADOS TOTAL ALUMNOS
PRIMER CURSO MATRICULADOS

AÑO TOTAL bl BELLAS ARTES TOTAL BELLAS ARTES TOTAL BELLAS ARTES TOTAL BELLAS ARTES

1981 128.129 3.777 334.399 6.027 118.016 3.045 318.293 6.272

1982 141.966 3.993 319.188 5.168 121.289 2.946 336.964 6.975

1983 164.523 4.099 374.895 5979 142.140 3.052 335.049 6.768

1984 165.080 4.865 342.023 6.789 139.309 3.452 378.586 5.047

1985 169.091 5.435 293.923 6.760 145.490 4.503 391.490 8.765

1986 190.612 6.137 344.160 9.396 163.917 4.992 417.654 9.514

1987 182.561 6.398 355.790 10.808 158.629 5.531 436.292 10.874

1988 178.430 5.881 301.079 9.966 154.799 5.949 457.680 11.232

1989 191.982 7.191 368.119 12.007 162.656 5.462 474.787 12.850

1990 192.441 7.382 391.273 12.740 165.933 5.584 487.448 13.332

VARIACIOf
81-90 49.3% 95.5% 17% 111.4% 40.6% 83.4% 53.1% 112.6%

al En los niveles de Postgrado y Pregrado (Técnico profesional, Tecnológica y Universitaria)
bl Total general (para cada variable) del Sistema de Educación Superior en Colombia

FUENTE: ICFES. Estadísticas de Educación Superior. 1990
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Cuadro No. 10.16
EDUCACION SUPERIOR, POBLACION ESTUDIANTIL SEGUN PROGRAMAS

ACADEMICOS DEL NIVEL UNIVERSITARIO al
AREA DE BELLAS ARTES 1988- 1990

MATRICULAS I TOTAL ALUMNOS
CUPOS SCLICITUD2S PRIMERCURSO MATRICULADOS EGRESAD S GR

PROGRAMAS

ACADEMICOS 1988 1989 1990 1988 1989 1990 1988 1989 1990 1988 1989 1990 1988 1989 1990 1988 1989 1990

ARTES PLASTiGAS 209 366 319 367 869 976 189 386 385 1405 1843 1834 76 127 122 65 58 68

ARTES REPRESENTATIVAS b/ 50 64 6 14 28 33 89 172 180 1 1 10 1 1 10

BELL4SARTES 60 60 60 31 53 65 27 48 35 180 208 191 14 20 18 5 9 22

CANTO 2 2 3 9 1 1

CERAMICA 4 26 4 37 22 19 4 4 2 4 4 2

COMPOSICION MUSICAL 4 26 4 27 7 7

DIRECCION DE BANDA 8 14

DIRECCION DE ORQUESTA 4 26 4 1 37 16 8

DISEÑO GRAFICO 165 195 142 1021 891 1036 182 140 140 967 779 874 42 49 43 30 65 32

DISEÑO INDUSTRIAL 363 653 580 2327 2668 2606 435 630 627 2477 3433 3582 153 193 104 185 135 129

IESCULTURA 4 27 4 69 49 46 7 5 9 7 5 9

ETNOMUSICOLOGIA 4 26 4 , 27

GRABADO 4 27 4 198 118 51 7 7 4 7 7 4

PINTURA 25 26 38 54 29 39 25 26 34 399 409 419 36 21 22 36 21 22
MUSICA CANTO 50 50 9 12 3 7 22 28

MUSICA INSTRUMENTO 50 51 9 1 14 6 50 73 61 2 1 2 1

EJECUCION INSTRUMENTAL 30 6 30 9 6 4 9 6 4 41 22 17

ESPECIALIZACION

INSTRUMENTAL 36 60 26 63 86 113 20 14 16 90 91 116 4 1 4 1

PEDAGOGIA MUSICAL 11 11 38 47 6 4 7 35 23 31 4 2 3 4 2 3

CINE Y TELEVISION 60 60 899 702 62 62 135 234

TEXTILES 30 40 22 . 211

PUBLICIDAO 60 225 69 135

DRAMATURGIA GUlONES

AUDIOVISUAL c/ 35 70 70 55 32 46 42

TOTAL 923 1566 1519 4068 5525 5868 917 1373 1445 6133 7433 8067 352 430 339 350 308 403

FUENTE: ICFES ESTADISTICAS DE LA EDUCACION SUPERIOR. 1990

a/ )SE EXCLUYEN LAS MODALIDADES TECNICA-PROFESIONAL Y TECNOLOGICA.
b/ NO INCLUYE LA ESCULA NACIONAL DE ARTE DRAMATICO POR NO SER RECONOCIDA POR EL ICFES

c/CORRESPONDE AL NIVEL DE POSTGRADO



Cuadro No. 10.17

DISTRIBUCION DEL GASTO MENSUAL EN ESPARCIMIENTO, DIVERSIONES Y SERVICIOS
CULTURALES Y DE ENSENANZA, POR NIVELES DE INGRESO

15 CIUDADES Y AREAS METROPOLITANAS al
(Miles de Pesos)

GASTOS, GRUPOS Y GASTO DISTRI- HASTA UN MAS DE UN MAS DE 4 MAS DE 9 MAS DE 15
SUBGRUPOS TOTAL BUCION SALARIO SALARIO SALARIO SALARIOS SALARIOS

% MINIMO % HASTA 4 % HASTA 9 % HASTA 15 % %

TOTAL GASTO 198.101.017.0 100.0 753.209.8 100.0 33.378.130.7 100.0 61.026.190.0 100.0 38.607.380.2 100.0 64.336.106.3 100.0

GASTO DE CONSUMO 174.520.121.7 88.0 740.899.9 96.3 32.158.945.7 96.3 56.473.752.6 92.6 34.181.495.1 85.5 $50.985.026.4 79.2

GR 7: ESPARCIMIENTO
DIVERSIONES Y SERVICIOS
CULTURALES Y DE
ENSEÑANZA 18.102.906.9 9.1 30.191.8 4.0 2.160.453.7 6.5 5.227.478.5 8.6 3.930.355.9 10.2 6.754.429.0 10.5

SUBGRUPO 71 EQUIPOS Y
ACCESORIOS 4.489.465.4 2.2 6.144.5 0.8 624.796.4 1.9 1.339.338.9 2.2 912.157.2 2.4 1.607.028.4 2.5

SUBGRUPO 72 SERVICIOS DE
ESPARCIMIENTO
RECREATIVOS Y
CULTURALES 5.547.565.5 2.8 12.203.3 1.6 637.650.2 2.0 1.447.138.1 2.4 1.148.812.9 3.0 2.301.729.0 3.6
SUBGRUPO 73 LIBROS,
PERIODiCOS
REVISTAS Y OTROS .
IMPRESOS 1.276,084.4 0.6 885.1 0.1 153.274.5 0.5 429.704.6 0.7 282.114.6 0.7 410.105.6 0.6

SUBGRUPO 74 SERVICIOS
DE ENSEÑANZA 5.026.031.8 2.5 3.378.6 0.4 390.195.7 1.2 1.363.272.2 2.3 1.241.127.7 3.2 2.028.057.6 3.2

SUBGRUPO 75 ARTICULOS
ESCOLARES Y SUMINISTROS
DE ESCRITURA Y OlBUJO 1.763.770.8 0.8 7.580.3 1.0 354.536.9 1.1 648.024.7 1.1 336.143.5 0.9 407.485.4 0.6

FUENTE: DANE Encuesta de Ingresos y Gastos. 1984-1985 Boletín de Estadística # 432 marzo/1989.
a/ Bogotá, Medellín, Cali, B/quilla, B/manga, Manizales, Pasto, Cartagena, Cúcuta, Pereira, Ibagué, Montería, Valledupar, Neiva y Villavicencio.

NOTA: Salario mínimo mensual en 1985 = $ 13.557

CO



o

Cuadro No. 10.18

DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL GASTO MENSUAL EN ESPARCIMIENTO, DIVERSIONES
Y SERVICIOS CULTURALES Y DE ENSEÑANZA, POR NIVELES DE INGRESO,

SEGUN SUBGRUPOS EN 15 CIUDADES Y AREAS METROPOLITANAS
1984

(PESOS)
HASTA 1 MAS DE 1 MAS DE 4 MAS DE 9 MAS DE 15

SUBGRUPOS SALARIO HASTA 4 HASTA 9 HASTA 15
TOTAL M1NIMO

TOTAL GRUPO 7 18.102.908.9 30.191.8 2.160.453.7 5.227.478.5 3.930.355.9 6.754.429.0

SUBGRUPO 71 24.8% 20.4% 29.0% 25.7% 23.2% 23.8%

SUBGRUPO 72 30.7% 40.5% 29.6% 27.7% 29.3% 34.1°/o

SUBGRUPO 73 7.1% 3.0% 7.1% 8.7% 7.2% 6.1%

SUBGRUPO 74 27.8% 11.2% 18.1% 26.1% 36.6% 30.1%

SUBGRUPO 75 9.8% 25.1% 16.5% 12.4% 8.8% 6.1%

FUENTE: DANE Encuesta de Ingresos y Gastos 1984-1985.



Cuadro No. 10.19

GASTO MENSUAL DE LAS FAMILIAS COLOMBIANAS EN
ESPARCIMIENTO, SERVICIOS CULTURALES Y DE ENSEÑANZASEGUN NIVELES DE INGRESO

1984-1985

(PESOS)

NIVELES GASTO EN % GASTO EN % GASTO EN % GASTO EN % GASTO EN %
DE INGRESOS SUSGR. 71 DE SUS SUBGR.72 DE SUS SUSGR.73 DE SUS SUBGR. 74 DE SUS SUBGR. 75 DE SUS
(En salarlos mínimos) GASTOS GASTOS GASTOS GASTOS GASTOS

HASTA 1 SALARIO
MINIMO 110 0.8 219 1.6 16 0.1 61 0.4 136 1.0

MAS DE 1 HASTA 4 625 1.9 637 2.0 153 0.5 390 1.2 354 1.1

MAS DE 4 HASTA 9 1652 2.2 1784 2.4 530 0.7 1681 2.3 799 1.1

MAS DE 9 HASTA 15 3389 2.4 4269 3.0 1049 0.7 4612 3.2 1286 0.9

MAS DE 15 8178 2.5 11713 3.6 2088 0.6 10320 3.2 2074 0.6

FUENTE: DANE, Encuesta de ingresos y gastos y cálculos del autor.



Cuadro No. 10.20

DISTRIBUCION DEL GASTO MENSUAL EN CULTURA POR ESTRATOS,
NIVEL EDUCACIONAL Y OCUPACION , SEGUN CIUDADES

1984 -1985
(PORCENTAJES)

ESTRATOS NIVEL EDUCACIONAL OCUPACION

GASTO PRIMARIA SECUN- SUPERIOR NINGUNA OBRERO EMPLEADO INDEPEN. PATRON
CIUDADES CIUDAD/ BAJO MEDIO ALTO DARIA i DIENTE

GASTO
TOTAL bl

BOGOTA 33.4 6.8 59.4 33.8 17.0 33.7 48.3 1.0 2.2 46.6 27.4 14.0

MEDELLIN 17.1 6.1 62.6 31.3 20.2 39.2 39.6 1.0 6.5 43.2 18.9 20.0

CALI 17.1 9.4 54.4 36.2 20.5 41.7 47.1 0,7 6.6 49.3 20.5 17.4

IBARRANQUILLA 9.5 11.5 49.2 39.3 22.2 42.5 34.0 1,3 | 6.4 45.2 | 34.7 11.7

MANIZALES 6.7 29.9 43.9 24.9 1,3 I 8.9 43.6 20.3 14.1

PASTO 5.4 34.3 37.3 26.7 1.7 5.4 51.0 28.0 9.1

CARTAGENA 3.5 23.4 50.5 24.1 2.0 8.5 53.7 24.0 5.7

CUCUTA 2.9 33.1 44.5 19.6 2.8 7.3 37.8 36.5 14.1

PEREIRA 4.5 32.9 46.4 18.2 2.5 8.3 40.4 26.0 12.2)

FUENTE: DANE. Encuesta de Ingresos y Gastos. 1984-1985 y cálculos del auto .

a/ Para la definición de gasto cultural se ha realizado una selección de los artículos que componen los subgrupos 71, 72 y 73. Se han omitido por ejemplo los gastos en flores,
adornos navideños, polvora, regalos, fungicidas, material optico y otros que afectaban particularmente al subgrupo 71 (equiposy accesor ios) y que así fueron incluidos en la encuesta.

b/ Participación del gasto de cada ciudad en el gasto total en cultura.

NOTA: En la investigación del DANE, los estratos se agruparon como aquí figuran; y solo se aplicaron a estas 4 ciudades. Las restantes no se estratificaron en consideración, segun
el DANE, a que son ciudades intermedias con una mayor homogeneidad de sus características generales.

-: No hay información disponible.



CULTURA

Cuadro No. 10.21

DISTRIBUCION DEL GASTO TOTAL ANUAL EN CULTURA
POR CIUDADES, SEGUN ARTICULOS

1984 - 1985

(PORCENTAJES)

r ARTICULO BOGOTA MILLIN CALI B/GUILLA MlZALES PASTO ClGENA CUCUTA PEREIRA

DISCOS Y CASSETTES 23.8 17.1 15.7 10.2 9.8 7.0 5.8 4.6 6.0
ADQUISICION Y ALQUILER
CINTAS BETAMAX 31.9 12.7 21.6 20.3 2.8 0.5 5.8 2.8 1.5
JUEGOS INFANTILES 26.4 15.8 19.1 14.0 7.3 5.5 4.8 3.1 4.1
JUEGOS PARA ADULTOS 10.5 22.3 21.1 14.5 5.9 7.7 1.6 2.5 14.0
TELIVISOR BLANCO
Y NEGRO 21.4 10.1 14.6 3.8 12.1 17.3 7.0 3.2 10.6
TELEVISOR EN COLOR 25.4 15.8 17.0 9.2 9.5 11.1 4.4 2.6 5.0
BETAMAX 28.7 22.6 18.5 10.9 8.2 0.8 2.5 3.0 4.7
EQUIPOS DE SONIDO 22.7 18.8 14.5 8.1 11.0 9.7 4.4 4.8 6.1
RADIOGRABADORASY
RADIORECEPTORES 28.7 19.3 16.2 4.8 6.8 7.9 5.0 3.7 6.2

APARATOS Y ARTICULOS
DE FOTOGRAFIA 38.0 20.4 22.6 1.3 4.2 4.0 2.4 1.9 5.1

INSTRUMENTOS
MUSICALES 45.4 15.8 17.0 5.0 3.3 8.8 0.6 1.0 2.7

JUEGOS ELECTRONICOS 27.0 19.4 32.3 10.9 1.8 6.0 0.0 1.2 1.4

OTROS GASTOS
EN RECREACION 81.1 4.4 6.1 4.4 1.7 0.3 0.1 0.0 2.0

TOTAL GRUPO 71 28.7 16.4 16.5 9.5 8.5 7.8 4.3 3.2 5.1
ESPECTACULOS
DEPORTIVOS 16,8 18.0 30.6 11.5 8.9 2.6 3.2 2.0 6.3
CINES 31.2 11.4 19.8 11.1 8.0 4.4 5.5 3.2 5.6

TEATRO Y CONCIERTOS 32.5 14.3 34.2 6.6 7.0 1.1 4.0 0.2 0.2

CIRCO Y ESPECTACULOS
A FINES 25.2 8.8 20.6 2.3 17.2 7.7 8.9 5.9 3.4

GASTOS POR SALIDA
A PARQUES 35.6 20.6 18.4 8.4 6.2 5.1 0.4 2.0 3.3

VISITA A MUSEOS Y
LUGARES RECREATIVOS 22.0 44.9 9.2 8.1 5.3 0.0 5.4 1.1 3.9

DISCOTECAS, CAFES
CONCIERTOS, GRILES 28.6 14.5 26.5 8.3 10.1 1.9 2.0 1.0 7.1

FIESTAS FUERA
DEL HOGAR 30.8 16.4 18.5 13.0 5.8 4.2 6.3 3.6 1.4

REVELADO Y ADQUISICION
ROLLOS FOTOGRAFICOS 33.2 20.3 15.1 9.6 5.6 3.7 2.8 4.2 5.4

GASTOS EN FIESTAS
DEL HOGAR 55.8 14.3 7.8 6.3 2.0 5.1 1.8 2.8 4.0

TOTAL GRUPO 72 37.9 17..1 17.2 8.4 6.0 4.2 2.2 2.4 4.3

LIBROS SUELTOS
DE LECTURA GENERAL 29.3 21.2 16.7 8.9 5.3 6.1 4.1 4.1 4.3

REVISTAS Y
FOTONOVELAS 24.5 17.4 18.3 17.3 4.1 5.0 6.3 2.9 4.1

CUENTOS, ALBUMES
Y AFICHES 29.6 16.8 18.4 9.7 7.0 8.2 5.6 3.9 1.0

SUSCRIPCIONES A
PERIODICOS Y REVISTAS 56.0 20.2 13.3 2.0 3.4 0.8 1. 0.9 1.8

ENCICLOPEDIAS, OBRAS
COMPLETAS Y COLECC. 32.7 16.1 15.4 15.1 5.8 3.2 6.6 2.7 2.6

PERIODICOS COMPRAS
DIARIAS 15.9 13.3 20.5 18.7 7.9 5.3 9.4 4.8 4.1

TOTAL GRUPO 73 27.0 17.3 17.6 13.3 6.1 5.1 6.3 3.8 3.6 a

FUENTE: DANE, Encuesta de Ingresos y Gastos 1984 - 1985
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ECONOMIA SOLIDARIA-

ECONOMIA SOLIDARIA

Como preámbulo de este análisis, conviene manifestar que en el mundo existe una importante
tendencia del pensamiento que propugna por darle contenido social a la actividad económica y
productiva, para mejorar las condiciones de vida de grandes sectores de población. Dentro de este

concepto global se ha establecido el modelo cooperativo, o de la economía social, que habiéndose iniciado
en el continente europeo, hoy actúa eficientemente en más de 100 países del mundo, a través de 740.000
unidades económicas (denominadas cooperativas), aglutinando a más de 700 millones de seres humanos
productivos.

Estas cooperativas se integran en cerca de 200 organizaciones de carácter nacional o internacional, que
operan en el mundo, representando a las personas naturales asociadas. En el continente americano actúa
un organismo máximo de integración y representación de este sector de la economía, constituido hace 30
años, que se denomina la Organización de las Cooperativas de América "OCA" y que tiene su sede
permanente en la capital de la República de Colombia.

A nivel mundial los organismos de representación cooperativa confluyen en el organismo ecuménico de
este sector, la Alianza Cooperativa Internacional "ACI", constituida en 1895 y cuya sede central se
encuentra en Ginebra-Suiza.

El modelo cooperativo, como sistema alternativo de desarrollo, generalmente responde a la iniciativa del
sector privado, que busca resolver su problemática mediante la creación de empresas, de carácter
solidario, definiendo como prioridad el desarrollo integral del ser humano, actuando dentro de unos valores
básicos, sin ánimo lucrativo pero con una dinámica empresarial que las hace eficientes, viables y rentables
desde el punto de vista social. Como característica fundamental las cooperativas están estructuradas
sobre la cultura de la participación democrática y se gestionan y administran por sus propios asociados.
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Están presentes en Europa Occidental, Japón, América del Norte, Australia y Nueva Zelandia. Igualmente
actúan en Europa Central y en la Comunidad de Estados Independientes. Finalmente también juegan un
papel alternativo en Africa, Asia y América Latina.

En la reciente Asamblea General del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, celebrada en
mayo de 1992, se analizó el papel de las cooperativas de acuerdo con las nuevas tendencias económicas
y sociales a nivel mundial.

El informe central resaltó los hechos cumplidos alrededor de su participación en el mercado de muchas
esferas de la economía entre 1989 y 1990.

Algunos aspectos del referido documento nos muestran:

Cuadro No. 11.1

TIPOS DE COOPERATIVAS POR REGION Y
PARTICIPACIONEN EL MERCADO, SEGUN SECTOR

1992

TIPOS DE COOPERATIVAS REGION O PAIS PARTICIPACION EN EL MERCADO

%
I. AGRICULTORES

- Prod. Agrícola en general Europa 50
- Productores Lácteos Europa 60 - 100
- Flores Países Bajos 95
- Hortalizas Países Bajos 82
- Frutas Países Bajos 75
- Madera Noruega 73
- Exportación Agrícola U.S.A 12

1 - Nueces y derivados U.S.A 40
2 - Frutas y derivados U.S.A 32
3 - Algodón U.S.A 25
4 - Cereales U.S.A 15

- Exportación de Arroz Egipto 100
- Exportación de Algodón Egipto 100
- Exportación de Patatas Egipto 50
- Exportación Productos
- Horticolas Egipto 50
- Comercialización Café Colombia 50

II. CONSUMIDORES

- Comercio Minorista Dinamarca 33
- Comercio Minorista Noruega 25
- Farmacéuticos Bélgica 20
- Combustibles Suecia 18
- Vivienda Suecia 17

111. MERCADO, FINANCIERO, AHORRO Y CREDITO Y SEGUROS
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En Suecia un grupo cooperativo asegura al 45% de las familias. La participación de las cooperativas
bancarias en la comunidad Europea es del 17%.Las organizaciones cooperativas de Ahorro y Crédito
representaban para finales de 1990, entre el 35% y el 45% de la población adulta en Australia, Canadá,
Irlanda y Estados Unidos.

En la provincia de Quebec (Canadá) el porcentaje de la población vinculada a estas cooperativas era del
60%.

En los Estados Unidos de América estas cooperativas cuentan con 55.7 millones de afiliados, que
depositan 181.000 millones de dólares en ahorros, obtienen créditos por valor de 129.000 millones y
registran unos activos de más de 200.000 millones.

El crecimiento promedio anual para el período 1985 - 1990 fué del 5.8%; en número de afiliados; el 12.0%
para los ahorros; el 13.3% para desembolsos de créditos; y 12.3% para los activos.

El crecimiento anual promedio para el período 1985 - 1990 por continentes fué el siguiente:

Cuadro No. 11.1.1
CRECIMIENTO PORDENTUAL PROMEDIO DE LA POBLACION AFILIADA Y DE

LOS AHORROS EN EL SECTOR COOPERATIVO SEGUN CONTINENTE
1985 - 1990

CONTINENTE % DE CRECIMIENTO % DE CRECIMIENTO
POBLACION AFIUADA AHORROS

Africa 8.2 13.4
Asia 38.8 85.9

América Latina 14.0 8.9

Caribe 9.7 18.7

FUENTE : Naciones Unidas - Mayo de 1992.

EL COOPERATIVISMO EN COLOMBIA

En nuestro país las cooperativas aparecen en el período de la Gran Depresión de los años 30 y son
apoyadas por el Gobierno que expide la primera ley de cooperativas del país en el año 1931.

El sector cooperativo colombiano está constituído por las cooperativas y precooperativas (primer grado)
que a su vez se agrupan en organismos cooperativos de grado superior (segundo grado), e instituciones
auxiliares del cooperativismo, todos integrados en el organismo máximo de representación gremial a nivel
nacional (tercer grado), la Confederación de Cooperativas de Colombia "CCC".

La siguiente relación muestra el crecimiento de estos organismos, el cual también se puede observar en
el Gráfico No. 11.1
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Cuadro No. 11.2
EVOLUCION DEL SECTOR COOPERATIVO COLOMBIANO

1933 Y 1935 - 1990, 1991

ANO No. DE COOPERATIVAS No. DE PRECOOPERATIVAS

1933 4
1935 23
1940 196
1945 248
1950 472
1955 385
1960 1553
1965 425
1970 1520
1975 1691 S.I.
1980 2053 35
1985 2530 199
1990 3984 704
1991 4464 782 )

FUENTE: DANCOOP Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, - División Planeación y Estadística.
S.I. = sin información

En la década de los años ochenta el número de entidades cooperativas creció a una tasa promedio del
9.4% anual; para 1991 la tasa de crecimiento fué del 12.0%.

El número de colombianos vinculados a entidades cooperativas en 1933 fué de 1.087 personas y en 1991
de l'701.000. Veamos algunas cifras comparadas con la población total del país, en donde se aprecia
que, a pesar de las épocas de crisis, el número de asociados no ha dejado de crecer permanentemente
desde 1933, como también se puede observar en el Gráfico No. 11.2:

Cuadro No. 11.3
NUMERO DE ASOCIADOS Y PROMEDIO POR COOPERATIVA

1933 Y 1935 - 1990, 1991

ANO NUMERO DE ASOCIADOS PROMEDIO POR COOPERATIVA

1933 1.087 272
1935 5.519 240
1940 43.760 223
1945 63.229 255
1950 135.047 286
1955 145.943 379
1960 234.392 151
1985 627.315 N.A
1970 798.369 525
1975 888.196 525
1980 973.704 474
1985 1.124.425 444
1990 1.537.000 386
1991 1.701.000 324

FUENTE :DANCOOP Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, y cálculos Base de Datos
Confecooperativas.
N.A. = no aplica
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Con referencia a la participación asociativa, en la población total del país, veamos algunas cifras del

período 1981 - 1990.

Cuadro No. 11.4
POBLACION TOTAL Y NUMERO DE ASOCIADOS AL

SECTOR COOPERATIVO COLOMBIANO

1981 - 1990

AÑO POBLACION TOTAL NUMERO DE ASOC

1981 27.475.957 1.161.000
1982 28.058.041 1.354.000
1983 28.652.425 1.509.000
1984 29.549.463 1.525.000
1985 29.819.330 1.444.000
1986 30.459.098 1.577.000
1987 31.058.145 1.632.000
1988 31.677.178 1.580.000
1989 32.316.933 1.842.000
1990 32.978.170 1.945.000

FUENTE: DANE, Boletín de Estadística; DANCOOP

* Incluye Fondos de Empleados y Asociaciones Mutuales además de cooperativas.

Lo anterior evidencia el ritmo creciente en la tendencia asociativa de la población colombiana, dado que,
en el período indicado, el número de asociados creció a un ritmo muy superior al del aumento de la
población total (67.5% contra el 20.0% respectivamente).

Dado que los asociados en las cooperativas son personas adultas y productivas, los índices de
participación se deberían medir contra la población económicamente activa (PEA) y población efectivamente
ocupada (PEO).

Para 1990, el nivel de participación de los asociados del sector cooperativo, en la PEA (14.774.000 Hab.)
fué del 13,2% y en la PEO (13.208.153), en los sectores formal e informal det 14.7%.

Si asumimos que para dicho año, el promedio de integrantes por familia en el país es de 4 personas y que
el asociado es cabeza de familia, se podrá afirmar que alrededor de 8 de los 33 millones de habitantes del
país, tienen relación con el sector cooperativo.

Las principales actividades económicas y sociales de las cooperativas en el país pueden apreciarse en
el siguiente Cuadro y en los Gráficos Nos. 11.3 y 11.4, con cifras de 1991, en orden de importancia:
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Cuadro No. 11.5

NUMERO DE COOPERATIVAS Y DE ASOCIADOS SEGUN
LINEA DE ACTIVIDAD PRINCIPAL

1991

LINEA DE ACTIVIDAD NUMERO.DE NUMERO DE PROMEDIO

POR
PRINCIPAL COOPERATIVAS ASOCIADOS COOPERATIVA

Ahorro y Crédito 1.619 972.000 600
Agropecuarias 626 149.000 238
Transporte 480 60.000 125
Trabajo y Serv.varios 418 52.000 124
Educación Formal 311 121.000 389
Consumo 269 125.000 465
Producción 261 20.000 77
Comercialización 210 8.000 38
Vivienda 180 35.000 194
Multiactivas 90 150.000 . 1.667

Total Cooperativas 4.464 1.692.000 379

I Precooperativas 782 9.000 12
Organismos de Grado Superior 137 N.A N.

TOTAL 5.863 1.701.000 290

Fuente: DANCOOP
N.A. = no aplica

El 66.0% de los asociados del sector cooperativo del país, están afiliados a cooperativas que poseen
servicios financieros y servicios agropecuarios; sólo la actividad de ahorro y crédito representa el 57.0%
del total de los colombianos vinculados a las cooperativas.

En Colombia el sector cooperativo, según cifras de 1991, ha capitalizado de sus integrantes la suma de
$173.000 millones en aportes sociales y cuenta con unos activos totales de cerca de $700.000 millones.

Es importante indicar, que las cooperativas han desempeñado su función empresarial con un aporte
promedio, por asociado, de tan solo $91.000 (US$114 de diciembre de 1992).

Las siguientes cifras ilustran to anterior:
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Cuadro No. 11.6

ACTIVOS TOTALES Y APORTES SOCIALES,
SEGUN TIPO DE COOPERATIVA

1991

TIPOS DE COOPERATIVAS ACTIVOS TOTALES APORTES SOCIALES PROMEDIO
(MILLONES DE PESOS) ( MILLONES DE PESOS) APORTES

POR ASOCIADO

Ahorro y Crédito 234.307 92.887 96.000
Agropecuarias 61.091 5.810 39.000
Transporte 38.031 5.648 94.000
Trabajo y Serv.varios 26.767 6.354 122.000
Educación Formal 4.970 719 6.000
Consumo 45.266 10.308 82.000
Producción 42.957 6.598 330.000

Comercialización 7.219 1.056 132.000
Vivienda 17.665 4.607 132.000
Multiactivas 61.141 20.345 136.000

Total Cooperativas 539.414 154.332 91.000

Precooperativas 2.105 427 47.000
Organismos de Grado Superior 157.197 17.962 N.A

FUENTE : DANCOOP - 1992 y Cálculos Confecooperativas

N.A. = no aplica

El concepto de democratización de la propiedad realmente toma cuerpo y se hace práctico en el sector
cooperativo; de tal modo que con bajos niveles de inversión por asociado producto del ahorro familiar,
se han logrado construir importantes empresas que promueven el bienestar económico y social de un
significativo número de colombianos.

El Cooperativismo y la generación de empleo: Según información de diciembre de 1990, podemos
cuantificar la acción cooperativa en materia de generación de puestos de trabajo, así: *
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Cuadro No.11.7

ENTIDADES, COOPERATIVAS REPORTADAS Y EMPLEO GENERADO,
SEGUN TIPO DE COOPERATIVA

1990

TIPOS DE NUMERO TOTAL COOPERATIVAS % EMPLEOS
COOPERATIVAS DE ENTIDADES REPORTADAS COBERTURA REPORTADOS

Ahorro y Crédito 1.525 1.073 70.4 8.080
Agropecuarias 593 328 55.3 5.270
Transporte 416 313 75.2 6.830
Educación Formal 314 195 62.1 2.697
Consumo 273 153 56.0 4.830 '
Trabajo y Serv. 281 101 35.9 1.841
Vivienda 155 91 58.7 418
Producción 245 85 34.7 846
Comercialización 131 81 61.8 622
Multiactivas 51 65 127.5 1.980

TOTAL
Cooperativas 3.984 2.485 62.4 33.414

Precooperativas 704 356 50.6 622
Organismos de
Grado Superior 115 72 62.6 3.068

FUENTE: DANCOOP y Cálculos Confecooperativas

Los datos del Cuadro anterior, cuya representación se observa en el Gráfico No. 11.5, corresponden al
60.7% del total de las entidades cooperativas, lo que permite proyectar la participación del cooperativismo
en la generación de empleo directo en 62.000 personas ocupadas; adicionalmente y en razón de la
existencia de cooperativas de trabajo asociado, en donde sus asociados son a la vez trabajadores y según
datos reportados por el DANCOOP a diciembre de 1990, éstos representan 13.500 empleos adicionales,
constituyéndose el sector cooperativo en un generador de más de 75.000 puestos de trabajos directos.

Visto lo anterior encontramos cómo las cooperativas en Colombia, participan en casi la totalidad de los
sectores económicos, cumplen una importante función social, llenando vacíos que deja el Estado en
sectores como: la salud, educación, transporte público, acceso al crédito a grandes segmentos de la
población no atendidos por el sector financiero tradicional; generando empleo productivo y coadyuvando
a la satisfacción de necesidades básicas de la población, dentro del criterio inicialmente analizado de
propender por el desarrollo integral del ser humano.
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GRAFICO No.11.1

EVOLUCION DEL NUMERO DE COOPERATlŸAS EN CGLOMBIA
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GRAFICO No. 11.2

EVOLUCION DEL NUMERO DE ASOCIADOS
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GRAFICO No. 11.5

NUMERO DE COOPERATIVAS,
SEGUN LINEA DE ACTIVIDAD ECONOMICA
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GRAFICO No. 11.4
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GRAFICO No. 11.5
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GASTO PUBLICO
SOCIAL

ElGasto Público Social constituye uno de los principales elementos con que cuenta un gobierno para
realizar la redistribución del ingreso, instrumentalizada a través de sus inversiones en salud,
nutrición, servicios públicos, vivienda, seguridad social, bienestar y recreación, cultura y educación,
principalmente.

No obstante esta característica que acompaña al gasto público social, a la hora de llevar a cabo ajustes
económicos en un plan de gobierno este es el directamente afectado en su presupuesto, bajo la premisa
de que si bien ahora se tendrán que hacer sacrificios en esta franja, los beneficios vendrán más adelante.
En este orden de ideas se ha orientado siempre el gasto del gobierno reforzando el presupuesto para el
sector económico y reduciendo o estancando el del sector social.

La formulación de planes contra la pobreza no ha sido otra de las estrategias para aminorar la tensión
social. Dado que el presupuesto no puede incrementarse más allá de las posibilidades de recaudo, la
mayor parte de la financiación de los planes contra la pobreza ha sigo el resultado de colocarle este
apellido a programas o proyectos ya existentes desde tiempo atrás, sin que en realidad Ias acciones
nuevas hayan sido significativas.

Por otra parte, la aparición de nuevos programas dentro del gasto públicio social no ha generado en las
más de las veces nuevos recursos presupuestales. Ha sido ei resultado de redistribución del presupuesto
global de las instituciones involucradas en este gran Sector para acomodario a las nuevas circunstancias.
De todos modos, no puede negarse que ha habido avances en este campo, así como también retroceso
en algunas acciones, situación que se trata de observar en el presente Capítulo.
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INDICADORES DE GASTO PUBLICO SOCIAL

El Cuadro No. 12.1, Algunos Indicadores del Gasto Público Social y su Relación con el Gasto Público Total,
muestra para el período de tiempo 1980 - 1988 la relación del gasto con el Producto Interno Bruto (PIB).

Así, se observa que con excepción del gasto en Bienestar Social que inicia 1980 participando con el 3.4%
del PIB y que termina en 1988 en el3.5%, ninguno otro de los sectores muestra crecimiento, sino que antes
por el contrario arroja resultados negativos. Este resultado positivo de Bienestar Social obedece más a un
incremento de las rentas propias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que a una mayor
destinación del presupuesto nacional para sus programas.

Si se analizan los sectores en su conjunto, como se han representado en el Gráfico No. 12.1, el panorama
muestra en el gasto total para Educación y para Vivienda un crecimiento de su participación dentro del
PIB hasta 1984, para empezar a descenderjunto con los otros sectores hasta 1988 y con bruscos cambios
en el sector de Vivienda, que se sitúa finalmente como el más bajo con un 0.1% de participación, posición
que ocupa durante todo el período.

Dentro de la anterior estructura Salud y Acueductos son los sectores que muestran una mayor estabilidad
en su comportamiento, aunque su participación dentro del PIB es muy baja frente a las necesidades de
cada uno de ellos.

GASTO PUBLICO SOCIAL POR SUBSECTORES

At observar las cifras det gasto público social total para los diferentes sectores entre 1986 y 1990 que
contiene el Cuadro No. 12 2, y analizadas no ya en relación con el Producto Interno Bruto sino con las
apropiaciones presupuestales, existe un crecimiento constante, en algunos pronunciado como en el caso
del Seguro Social y de la Promoción del Empleo y en los otros menos notorio.

El crecimiento en seguridad social está altamente influenciado por el gasto del Subsidio Familiar a través
de las diferentes cajas de compensación, las cuales presentan íncrementos anuales superiores al 34.0%,

además de ser las de mayor presupuesto, así como por el del Instituto de Seguros Sociales, el segundo
en importancia financiera dentro de este segmento del gasto social.

En el grupo de Educación y Capacitación se destaca obviamente la Dirección Superior del Ministerio de
Educación con el mayor gasto, dado que dentro de la misma se encuentra incluido el Situado Fiscal para
este sector, que está destinado a la financiación de la educación primaria y de la secundaria.

Al igual que en el caso de Educación, la Dirección Superior del Ministerio de Salud representa el mayor
componente del gasto en Salud y Bienestar Social. Acá también se encuentra el Situado Fiscal para los
Servicios Seccionales de Salud (Secretarías Departamentales de Salud) y para los hospitales, el cual
constituye un 50.0% de su financiación global para funcionamiento y por ende para la prestación de
servicios a la comunidad.

El cuarto grupo dentro del gasto social está representado por taJusticia, que incluye la RamaJurisdiccional,

el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y el Fondo Rotatorio del mismo, IIevando el mayor peso de
la Rama, con más del 60.0% del total.

Los subsectores de Promoción del Empleo, Desarrollo Indígena y Promoción Comunitaria, teniendo en
cuenta los gastos administrativos de las distintas entidades responsables, parecieran estar un poco
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alejados de una política agresiva para cada uno de ellos, muy especialmente para el primero, factor
fundamental para el bienestar de la comunidad.

En el Gráfico No. 12.2 se muestra cuál fué el tratamiento presupuestal que recibió entre 1986 y 1990 cada
uno de los subsectores para el desarrollo de sus actividades.

GASTO PUBLICO EN EDUCACION Y SALUD

Estos dos subsectores constituyen un importante punto de referencia cuando se trata de analizar el gasto
público dentro del Sector Social, frente a otros indicadores de la economía del país.

La Comisión Económica para la América Latina, CEPAL, continuamente trabaja en el análisis de
indicadores de gasto social en los diferentes paises, aunque no ha podido estabilizar datos consistentes
para los mismos años, por deficiencias en la información que se le suministra. Para el caso de Educación
y Salud sucede lo mismo cuando se trata de comparar su gasto público en relación con el Producto Interno
Bruto (PIB) de los diferentes paises del continente.

A pesar de que el Cuadro No. 12.3 no muestra esa relación uniforme en el segundo grupo de años, es
posible sacar algunas conclusiones que nos permiten ubicarnos en la importancia que se le dá a este gasto
en otros paises y en Colombia principalmente.

No obstante que para el segundo bienio reduce su participación, Chile es el país que en los dos grupos
de años asigna un mayor presupuesto para Salud y Educación dentro el grupo de ocho (8) paises
analizados, asignando entre 1980 y 1981 un 8.1% del PIB y entre 1984 y 1985 un 6.2%. Venezuela
conserva su participación dentro del PIB con un 6.0% en los dos períodos.

Colombia no alcanza a igualar siquiera el promedio de los países en el respectivo período. Entre 1980 y
1981 su participación es del 3.7% mientras el promedio general llega al 4.1% y para la segunda parte, baja
al 3.5% frente al 3.7% del promedio.

Llama la atención en esta serie de datos, que se reflejan con mejor énfasis en el Gráfico No. 12.3, la baja
participación del gasto público en salud y educación con relación al Producto Interno Bruto de paises como
Argentina, Brasil y México, con un mayor desarrollo que el nuestro pero con un peso inferior en el gasto
de estos dos subsectores, con excepción del último en el período 1980-1981, aunque con una diferencia
mínima.

En el Perú es de destacar la brusca reducción que se experimenta del gasto en Salud y Educación, que
del 4.2% del PIB entre 1980 y 1981, pasa al 2.1% del mismo en el período 1984-1986.

En su conjunto, cinco (5) de los ocho (8) paises se rezagan de un período a otro en el gasto público en salud
y educación frente al PIB, situación que lleva al promedio general a bajar igualmente del 4.1% en que se
situaba entre 1980 y 1981 al 3.7% entre 1985 y 1987.

En términos generales, puede afirmarse que no han sido afortunados estos subsectores, ni en los paises
anotados ni en Colombia específicamente, en el trato que recibieron del gasto público con relación al PIB
Ilegando inclusive nuestro país a estar por debajo de Bolivia en el último período, frente a unas economías
cuyo desarrollo no tiene ninguna discusión en su grado de avance.
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GASTO PUBLICO EN EDUCACION EN
RELACION CON EL INDICE DE NBI

El gasto público en educación y su relación con elíndice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), por
cada uno de los departamentos, tuvo variado comportamiento durante 1983, 1984 y 1987 según se puede
observar en el Cuadro No. 12.4. Ese comportamiento no tiene relación alguna con el número de sus
habitantes o con su mayor desarrollo relativo dentro del concierto interno. Es así como Caquetá se
presenta como el de mayor gasto frente al indice de NBI en 1984, pero en 1987 pasa a ser, después de
la Guajira, el departamento con más alto descenso.

Situación similar a la anterior se experimenta con el Quindío, que en 1984 tenía un 2.12 de gasto y en 1987
se reduce a 0.71, con una disminución en los cuatro años del 66.5%, con el valor más alto después de
la Guajira y Caquetá.

Caso contrario a los descritos ocurre con el departamento de Antioquia que, después de ocupar un lugar
intermedio en 1983 y en 1984 con el 0.94 y el 0.90 del gasto en educación frente al NBI, pasa a ser en 1987
la segunda sección del país en este aspecto y paso a mostrar el mayor crecimiento en el período con un
294.7% Situación similar ocurre en.el departamento del Valle, Bogotá y Santander, coincidiendo con su
mayor volumen de población en Colombia.

EVOLUCION DEL GASTO EN EDUCACION CON
RELACION AL PRODUCTO INTERNO BRUTO Y

AL PRESUPUESTO NACIONAL

El presupuesto general asignado al Ministerio de Educación, dentro del Presupuesto General de la Nación
en el período de tiempo comprendido entre 1970 y 1988, refleja en forma global un estancamiento en la
participación de aquél dentro de éste, e inclusive una menor asignación porcentual en este sentido, como
se observa en el Cuadro No. 12.5. El período se inicia en 1970 con una asignación para Educación del
13.5% del Presupuesto Nacional para continuar a partir de este año un proceso de aumentos y
disminuciones dentro de la participación hasta llegar a 1984 a su punto más alto con el 21.6%, para luego
descender continuamente y finalizar en 1988 con el 16.7% del presupuesto nacional, su estado más bajo
en todo el período, con e×cepción de 1974.

En relación con la participación del presupuesto nacional asignado al Sector Educación frente al Producto
Interno Bruto, la situación presenta similares características al caso anterior,aunque las oscilaciones no
son tan marcadas hasta 1984. En efecto, esta participación crece desde 1970, año en que empieza con
el 1.9%, hasta 1975 cuando llega al 2.1% para decrecer al 1.9% en 1976 y de ahí en adelante mostrar
una constante mejoría que llega a su punto máximo en 1984, con el 3.1%, posición que empieza a
debilitarse luego hasta caer al 2.4% en 1988.

Este descenso del gasto público en educación no es compatible con el crecimiento del presupuesto
nacional, no solo en cifras absolutas sino en cuanto a su participación porcentual con relación al Producto
Interno Bruto, que, después.de disminuir del 13.7% de 1970 al 9.8% en 1976, siempre estuvo
incrementándose hasta situarse en el 14.3% en 1988. En estas condiciones, la disminución porcentual que
se operó en la participación del Ministerio de Educación en el gasto público y que puede observarse
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conjuntamente con la variación en el comportamiento del presupuesto nacional en el Gráfico No. 12.4,
afectó el desarrollo de los programas del Sector Educación en igual o mayor proporci6n, dado que no le
permitió al subsector oficial cubrir el crecimiento natural de la población, teniendo el subsector privado que
absorber el mayor número de estudiantes generado, con las consiguientes cargas económicas para sus
familias, o el retraso en la iniciación de la formación escolar, por falta de cupos para atender la demanda
de la población de menores ingresos.

Tomando el presupuesto en su clasificación económica, como aparece en el citado Cuadro No. 12.5, tanto
en Funcionamiento como en Inversión, se observan similares variaciones en relación con el presupuesto
global, aunque es mucho más marcada la disminución en la participación dentro del presupuesto nacional
para inversión, que en 1970 era del 7.3% y en 1988 tan solo alcanza a13.7%, con una reducción que llegó

a ser del 50%.

DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL GASTO EN
EDUCACION POR NIVELES

Unagran parte del presupuesto asignado al Ministerio de Educación Nacional, y dentro de éste la totalidad
del Situado Fiscal, se destina para los gastos de Educación Primaria, Educación Secundaria y Educación
Superior.Lla Educación Primaria consume casi la mitad del gasto por estos conceptos, tanto en el Gasto
Total como en et correspondiente a inversión, como se refleja en el Cuadro No. 12.6.

Al interior de cada uno de los niveles señalados, puede anotarse que para la Educación Primaria el año
de mayor relevancia es 1974, el cual se constituye en el de mayor presupuesto asignado con más del
50.0%, a partir del cual se reduce paulatinamente esa importancia hasta llegar en 1990 a un 46.8% del
Gasto Total en los tres niveles y a un 39.8% del gasto por Inversión.

La Educación Secundaria alcanza su punto más alto de importancia dentro del Gasto Total y de inversión
en 1984. Sin embargo, al observar la tendencia del gasto en inversión para Primaria y Secundaria,
pareciera que en este año el reporte de información no es consistente. No de otra manera se explica el
volumen tan alto de inversión en Educación Secundaria y tan bajo en Educación Primaria, cuando en los
años anteriores y posteriores su estructura es muy diferente.

En cuanto a la Educación Superior, su participación dentro del Gasto Total no mostró mayor variación en
e1período , moviéndose entre un 25.1% en 1978 y un 29.7% en 1987, años de menor y mayor participación
respectivamente. En cambio, en el gasto de Inversión la variación es significativa: mientras que en 1987
era del 21.1%, en 1982, 1987 y 1988 supera fácilmente la mitad del gasto por este concepto,

El Gasto Total en los tres niveles puede apreciarse con mayor detalle en el Gráfico No. 12.5, observándose
la importancia ya anotada para la Educación Primaria.

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE IA INVERSION
EN EDUCACION POR SUBSECTORES

Si bien no son propiamente Subsectores a los que se refiere el Cuadro No. 12.7, sino programas dentro
del presupuesto de Inversión, la información que contiene el mismo permite una observación parcial de
algunos de esos programas, en cuanto a su participación porcentual dentro del total de la inversión en
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educación, como son la Educación Especial, Cultura, Ciencia y Tecnología, Deportes, Construcciones y
Fomento de la Educación Superior, dado que la información sobre Educación no Formal es muy
fragmentaria.

En relación con la Educación Especial, entre 1975 y 1987 este fue el programa que recibió el menor
presupuesto de todos los anteriores, alcanzando tan solo como mayor participación un 2.0% en 1981.

La importancia del presupuesto de inversión del Ministerio de Educación se centró en el programa de
Fomento de la Educación Superior, en la mayor parte del período de tiempo analizado, debido a los
recursos del lCFES y del lCETEX, con excepción de 1976, 1977, 1978 y 1979 en que las Construcciones,
único programa orientado hacia la inversión neta, le superó en asignación presupuesta). En estas
condiciones, el programa alcanza en 1987 algo más de la mitad del presupuesto de este Sector, mientras
que los otros programas se reparten el presupuesto en bajas proporciones, si bien Ciencia y Tecnología
cubre el 20.9%

Llama la atención dentro de esta estructura la pérdida de peso porcentual (y en términos absolutos
también) dentro del presupuesto que se asigna al programa Deportes, cuando precisamente se creó un
Instituto especializado para el fomento de los mismos. En este programa se genera un crecimiento desde
1975 hasta 1981 cuando se dispone de casi la quinta parte del presupuesto y desde allí el descenso es
vertiginoso hasta llegar en 1987 tan solo al 6.5% del mismo.

Por el otro lado, favorablemente para el país, el programa de Ciencia y Tecnología recibe un importante
impulso, situándolo, de un 2.9% en 1975, en el 20.9% en 1987.

Como se anotó anteriormente, con excepción de Construcciones y algo de Deportes, los programas de
inversión del Ministerio de Educación tienen como componente mayor el gasto de funcionamiento, pero
dadas las características de Sector Social, los mismos están calificados como inversión.

GASTO PROMEDIO ANUAL PARA
FUNCIONAMIENTO POR ALUMNO EN

EDUCACION PRIMARIA EN LOS
DEPARTAMENTOS DEL PAIS

La sección del país con mayor población, en la cual los gobiernos nacional y departamental invierten
mayores recursos para el funcionamiento de la educación primaria, no es Bogotá, como se desprende
del análisis del Cuadro No. 12.8 que contiene datos sobre el Gasto Promedio Anual para Funcionamiento
por Alumno en Educación Primaria, con referencia al período de tiempo comprendido entre 1975 y 1984.

En efecto, al observar los datos contenidos en el mencionado cuadro, que presenta las cifras a precios
constantes de 1980, no se observa una política de continuidad del gasto en este sentido durante la época
a nivel general. Siendo Bogotá la de mayor población, en los años de referencia tan sólo en 1979 pareciera
existir una relación directa entre población y gasto, al ser superada en éste solamente por el departamento
del Quindío, que, es bueno anotar, cuenta con muy buenos refuerzos en este sentido por parte de la
industria cafetera. El resto de años, otras secciones del país le superaron ampliamente, llegando inclusive
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en 1976 y 1978, a ocupar lugares intermedios dentro del gasto (14 y 13 respectivamente).

Esta situación de Bogotá obliga a una conclusión: Se ha dejado en manos del subsector privado la
formación inicial del estudiante, con las consecuencias económicas que ello conlleva a sus familias.
Caldas, Quindío y Risaralda, departamentos integrantes del eje cafetero y que por lo tanto cuentan con
un excelente apoyo de los cultivadores del café en el sector educativo, muestran un gasto promedio
aceptable, al contrario de departamentos como Antioquia, Santandery Valle, como los de mayor población
después de Bogotá, y respecto de los cuales habría que llegar a concluir lo mismo que para la capital del
país.

Para resaltar, la importancia que en este gasto se observa para el departamento de La Guajira, que en la
mayor parte del período presenta el mayor gasto promedio, así como Caquetá, Chocó y Cesar,
departamentos a los cuales en los últimos años se les concede la importancia que requieren frente a su
mínimo desarrollo, al incrementarse su cobertura en Educación Primaria.

GASTO PROMEDIO ANUAL PARA
FUNCIONAMIENTO POR ALUMNO EN

EDUCACION SECUNDARIA EN LOS
DEPARTAMENTOS DEL PAIS

AII igual que para el gasto en Educación Primaria, el gasto en Educación Secundaria muestra unas cifras
algo desactualizadas, las mismas pueden ser objeto de algún análisis con base en los datos que aparecen
en el Cuadro No. 12.9.

Se observan similares características a las detectadas en el gasto promedio en Educación Primaria. No
son el Distrito Especial ni los departamentos con mayor población los más beneficiados con el gasto, sino
aquellos cuyo nivel relativo de desarrollo es intermedio o bajo.

En este grupo de formación escolar los departamentos del eje cafetero no tienen la misma importancia
dentro del gasto como en el caso anterior. En otro ángulo, se observa una fuerte reducción en
departamentos como Córdoba, Chocó, Guajira, Santander y Sucre, así como en el Distrito Especial de
Bogotá, mientras que otros como Caquetá, para los años con que se cuenta información, Meta, Nariño y
Risaralda, muestran un aceptable incremento en el gasto.

Un resumen del gasto promedio anual para educación primaria y que aparece en el Cuadro No. 12.8, como
para Secundaria que reseña el Cuadro No. 12.9, puede apreciarse en el Gráfico No. 12.6. En él se observa '
que la mayor inyección de recursos financieros, sumadas estas dos categorías, corresponde a 1982, año
en el cual se destinaron $18.002 en promedio al año por alumno con cargo a los aportes nacional y
departamental, situación que se desmejoró para 1983 al gastarse tan solo $16.805.

Por otra parte, es importante destacar cómo el gasto promedio por alumno en Secundaria fue creciendo
en su participación porcentual dentro del total desde 1975, año en que representó el 70.0%, hasta 1979
en que llegó al 76.0%. Paradójicamente, de este año en adelante fue disminuyendo hasta situarse en el
69.0%, relación inferior a la que tenía al comenzar el período.

599



e - GASTO PUBUCO SOCIAL

INVERSION EN EDUCACION POR FUENTES DE
FINANCIACION Y PROGRAMAS

Los seis programas de inversión del Ministerio del Ramo, Educación Básica; Educación Secundaria,
Media, VocacionalyTécnica; Educación Superior; Desarrollo Cultural, Deportes y Recreación y Desarrollo
Cientifico y Tecnológico, se financian para la ejecución de sus actividades con tres grandes fuentes:
Presupuesto Nacional, Crédito Externo y Rentas Propias.

Para el caso de la Educación Básica, el mayor peso de su financiación entre 1987 y 1990, de acuerdo con
la información del Cuadro No. 12.10 y su esquematización en el Gráfico No. 12.7, ha recaído en el
Presupuesto Nacional, representando en los cuatro años el 70.0%, 72.0%, 59.0% y 57.0%, muestra una
tendencia a la baja para trasladar su responsabilidad al Crédito Externo, que completa el total de la
financiación.

La Educación Secundaria,Media, Vocacional y Técnica, concentra su financiación total en 1987 en el
Presupuesto Nacional, mientras que en 1988 son las Rentas Propias las que asumen el gasto total de
inversión en estos niveles. La financiación nacional vuelve a aparecer en 1989 y 1990 con un 13.0% del
total, para dejar la mayor participación al Crédito Externo, reduciéndose notablemente la financiación por
Rentas Propias, que tan solo participan en estos dos años con un 15.0% y un 14.0% respectivamente. Se
observa así, que no existió un criterio uniforme para la financiación de esta franja de la educación, teniendo
en cuenta la inestabilidad en la captación y en el giro de los recursos de Crédito Externo, situación que
muchas veces demora la ejecución de los programas que se tienen proyectados.

La financiación para los programas de inversión en Educación Superior presenta al contrario de la anterior,
alguna estabilidad en la participación de las respectivas fuentes en los cuatro años señalados, hecho que
de por sí garantiza la ejecución de las actividades, por cuanto se puede trazar un marco de realizaciones
con base en el flujo de cada fuente sin que se lleguen a paralizar las obras.

Si bien el Programa de Desarrollo Cuitural contó con un presupuesto bajo en el período, teniendo en cuenta
las necesidades que en este aspecto tiene el país, debe destacarse que el monto asignado se cargó
siempre a los recursos de Presupuesto Nacional, hecho que permitió una ejecución de acciones sin
contratiempos y un cumplimiento de las actividades programadas con base en dicho monto.

Teniendo en cuenta la destinación de rentas específicas para el efecto, la financiación por Presupuesto
Nacional para la inversión en el Programa de Deporte y Recreación fue cediendo su importancia a las
Rentas Propias durante el cuatrenio. En efecto, en 1987, el primero participaba con un 23.0% frente al
77.0% de las segundas, en tanto que en 1990 la proporción fue de un 4.0% y 96.0% respectivamente.

Por último, para el Programa de Desarrollo Científico y Tecnológico también se observa, aparte de las
oscilaciones en el presupuesto apropiado, un crecimiento de las Rentas Propias que hace disminuir la
participación en un comienzo del Presupuesto Nacional para estabilizarse luego, y de los recursos del
Crédito Externo para 1989 y 1990.
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GASTO PERCAPITA EN SALUD Y GASTO EN
SALUD CON RELACION AL INDICE DE

NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS

La información que para 1985 presenta el Cuadro No. 12.11 muestra dos.panoramas completamente
diferentes en cuanto al gasto en Salud. Por una parte, el gasto percápita en salud realizado en cada uno
de los departamentos y, por la otra, el porcentaje delíndice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)
también por cada sección del país.

En relación con el gasto percápita en salud, su mayor cuantía correspondió en 1985 a los Territorios
Nacionales. En ello naturalmente incide la base de distribución del Situado Fiscal, la mayor fuente de
financiación del Sector, que obligaba hasta antes de la Constitución Política de 1991 a que un 30.0% del
mismo se asignará por partes iguales entre los departamentos, intendencias, comisarías y el Distrito
Especial de Bogotá, dándoles con ello una entrada financiera bastante importante que hace que, con su
escasa población, el gasto por habitante se eleve considerablemente. Una situación similar y con las
mismas características ocurre con el Chocó y cercade éstos, la Guajira. Si bien e170.0% del Situado Fiscal
debía distribuirse de acuerdo con la población de cada sección del país, este mecanismo tan solo se aplicó
en los tres primeros años de vigencia de la Ley 46 de 1971 que estableció esta norma. Al empezarse el
incumplimiento de la norma y asignarse el Situado Fiscal con base en otros criterios, la distribución se
desvirtuó territorialmente ayudando a generar las diferencias que se observan en el Cuadro No. 12.11 y
que se han venido ampliando o reduciendo entre unos y otros en la medida en que las rentas nacionales
cedidas para salud (impuesto a la venta de licores, impuesto al consumo de cerveza, juego de apuestas
permanentes, impuesto de registro y anotación); los aportes directos de los departamentos y la venta de
servicios de las instituciones hospitalarias, han generado mayores o menores recursos financieros,
permitiendo con ello aumentar o nó su nivel de cobertura a la población de su jurisdicción.

En cuanto al gasto en salud con relación al índice de Necesidades Básicas Insatísfechas (NBI), se
presentan igualmente los mismos desajustes e inconsistencias del primer caso, dada la alta incidencia que
el gasto en salud tiene dentro de la satisfacción de las necesidades de la población para reducir su estado
de pobreza.

EVOLUCION DEL SITUADO FISCAL PARA SALUD

Como se ha expresado, el Situado Fiscal constituye la mayor fuente de financiación de que disponen los
Servicios Seccionales de Salud (Secretarías de Salud de los departamentos y del Distrito Especial de
Bogotá), los hospitales, los centros y los puestos de salud, representando alrededor del 50.0% del soporte
económico para la prestación de sus servicios a la comunidad.

En estas condiciones, cualquiervariación que se opere en su monto incide en gran medidaen la prestación
de esos servicios, dado que las otras fuentes de financiación de que disponen (Rentas Nacionales
Cedidas, Aportes Territoriales y Rentas Propias) varían en muy poca proporción.

El Cuadro No. 12.12 presenta la evolución del Situado Fiscal en un lapso de ocho años, desde 1980 hasta
1987, y su relación con el presupuesto ejecutado por el Ministerio de Salud en el mismo período de tiempo.
Así, se observa que esta fuente de financiación, dentro del presupuesto del Ministerio de Salud (Nivel
Central), significa por lo menos una cuarta parte del total, si nó la mitad como ocurre en 1985.
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Naturalmente que la participación del Situado Fiscal dentro de ese total recibe una influencia directa de
las variaciones que se presenten en lo correspondiente a Inversión, cuyas apropiaciones son muy
fluctuantes.

Después de tener un crecimiento más o menos constante a partir de 1981 para llegar a una participación
del 49.7% dentro del presupuesto del Ministerio en 1985, el Situado Fiscal experimenta una reducción en
1986 y vuelve a tomar en 1987 el ritmo de crecimiento que traía hasta 1984.

Se considera que el crecimiento del Situado Fiscal ha sido, con excepción de 1981, muy bajo. Dentro de
las cifras que presenta el Cuadro No. 12.12, y que se observan con mayor detalle en el Gráfico No. 12.8
se puede apreciar con mayor claridad el crecimiento. Para el efecto, debe tenerse en cuenta que los datos
allí contenidos comprenden tanto el presupuesto inicial como las apropiaciones adicionales que se
produjeron en cada año. En estas condiciones, el crecimiento experimentado es mínimo. Con excepción
del incremento del 34.9% en 1981 y del 11.0% en 1985, y de la reducción en 1986, el aporte para los
Servicios Seccionales de Salud y los hospitales lo único que logra es mantener prácticamente la situación
del año anterior, agravando con ello el problema deficitario de estas instituciones que es conocido
ampliamente.

El Gráfico citado, además de presentar el monto del Situado Fiscal y del incremento en cada uno de los
años, muestra para estos cuál fue su participación porcentual dentro del presupuesto total del Ministerio
de Salud, reflejando la misma situación ya descrita.

EVOLUCION DEL GASTO PUBLICO TOTAL EN
SALUD A NIVEL CENTRAL

No ha sido el Ministerio de Salud muy afortunado en la asignación de presupuesto nacional para el
desarrollo de sus programas y de sus transferencias a los Servicios Seccionales de Salud y hospitales con
cargo al Situado Fiscal.

Al detenerse a analizar los datos del Cuadro No. 12.13 con las apropiaciones presupuestales para
Funcionamiento e Inversión entre 1977 y 1987, sumados estos dos conceptos, el presupuesto total para
el Ministerio se inicia en el primer año con $4.758 millones para descender en el siguiente y aumentar
nuevamente en 1979 y 1980, a $5.518 millones. A partir de este momento, se inicia un descenso
continuado en las asignaciones presupuestales hasta 1985,año en que se sitúa en $4.508 millones,
habiéndose reducido de esta forma en un 18.3% en los cinco años. La recuperación que se logra hasta
1987 es mínima, superando tan solo en un 2.1% la apropiación que se tenía en 1980.

Este comportamiento de la financiación del Ministerio de Salud, con las características del accionar de un
péndulo de reloj, como se detalla en el Gráfico No. 12.9, está altamente influenciado por el presupuesto
de inversión, que fluctúa en forma muy similar at presupuesto total, mientras que lo correspondiente a
Funcionamiento trata de mantener una estabilidad, dada la característica de sus gastos, la mayoría de
ellos de carácter forzoso, destacándose dentro de los mismos el Situado Fiscal.

El Situado Fiscal constituye en este caso, con excepción de 1980, más de un 50.0% del presupuesto de
Funcionamiento asignado al Ministerio de Salud, llegando inclusive en 1985 a representar el 72.0%. En
estas condiciones y teniendo en cuenta que dentro del presupuesto de Funcionamiento, además del
Situado Fiscal aparecen otras Transferencias para acciones específicas, los gastos propios de este
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Ministerio no superan el 5.0% del total, dedicándose en consecuencia, la mayor parte de su asignación
para el desarrollo de las funciones que le son propias.

EVOLUCION DEL GASTO PUBLICO DE SALUD A
NIVEL CENTRAL - ATENCION A LAS PERSONAS

El gasto en salud para Atención a las Personas, que es el programa que comprende todas aquellas
actividades que tienen relación directa con atención de la salud de la población, como consulta médica y
odontológica, exámenes de laboratorio, hospitalización, etc., representa la mayor parte del gasto del nivel
Central Nacional, correspondiendo dentro de aquel, el mayor volumen a gastos de Funcionamiento,
con más del 74.0%, según se puede observar en el Cuadro No. 12.14, que muestra la situación entre 1977
y 1987.

El peso de los gastos de Funcionamiento sobre los de Inversión, se explica por el hecho de que aquellos
incluyen laapropiacióndel Situado Fiscalque,comoyasevió, essignificativadentrodelconjunto,asícomo
recursos financieros para el desarrollo del Plan Nacional de Salud Rural, la Campaña Antituberculosa,
la Campaña contra la Lepra, el control de la venta y consumo de medicamentos especiales y algunos
programas directos del Ministerio de Salud.

El gasto de Inversión en Atención a las Personas, programado dentro del presupuesto del Nivel Central
(Ministerio de Salud), corresponde específicamente a acciones orientadas al grupo materno infantil,
atención al anciano, suministro de medicamentos esenciales, vigilancia epidemiológica, vacunación
masiva de la población, Plan Nacional de Salud Rural, prevención y control de enfermedades de
transmisión sexual y desarrollo de la Atención Primaria en Salud, entre otras.

Al igual que el presupuesto global, las apropiaciones para gastos de Funcionamiento y de Inversión dentro
del Programa de Atención a las Personas en el presupuesto del Ministerio de Salud muestran bastante
oscilación, especialmente para los segundos.

En Funcionamiento, se produce un ligero aumento en los once años (26.9%) al pasar de $2.438 millones
en 1977 a $3.095 en 1987. Sin embargo, añotras año, se producen aumentos y disminuciones que tuvieron
que generar indudablemente traumatismos en el desarrollo de las actividades de cada uno de los
proyectos que estaban amparados por esta financiación.

Las variaciones en el presupuesto de Inversión son aún más marcadas. Se inicia 1977 con $732 millones
de financiación para alcanzar a mitad de período en 1982 un tope de $1.021 millones y descender al año
siguiente a $569 millones; de allí se avanza cori pequeñas variaciones hasta 1987 en que se logra una
apropiación de $1.029 millones, \a más alta del ciclo, pero sin ninguna significación en su cuantía, si se
tiene en cuenta que un aumento del 40.6% en once años es insuficiente, considerando los requerimientos
de financiación de los proyectos que cubre.

Estas variaciones, así como el comportamientodel promedio entre Funcionamiento e Inversión, se pueden
observar con mayor detalle en el Gráfico No. 12.10.
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EVOLUCION DEL GASTO PUBLICO DE SALUD A
NIVEL CENTRAL - ATENCION AL AMBIENTE

El gasto público de salud en Atención al Ambiente, está destinado a solucionar los problemas de falta de
agua potable, alcantarillados, construcción de plazas de mercado y de mataderos, recolección de basuras
y el saneamiento del medio ambiente. En estas condiciones, la mayor parte del gasto que por este
programa se financia a través del presupuesto del Ministerio de Salud, está considerado dentro del
concepto de Inversión, aunque para Funcionamiento se asignan algunos recursos.

El Cuadro No. 12.15 contiene la información sobre el gasto realizado desde 1977 hasta 1987 y en él se
observa que el Funcionamiento representó siempre una mínima parte del gasto en Atención al Ambiente,

con tendencia a su casi desaparición en 1987, año en el cual tuvo un presupuesto de tan solo $31 millones,
cifra que se repite en varios años, así en 1986 haya logrado $80 millones.

Es la Inversión en este caso, al contrario del gasto en Atención a las Personas, la que lleva la mayor
responsabilidad, en razón de las funciones propias del Programa. Y como se trata de Inversión, que en
buena parte está sustentada en el crédito externo, es comprensible que en la ejecución del presupuesto
se observen los cambios tan bruscos que muestra el Gráfico No. 12.15, teniendo en cuenta que este
concepto es unade las herramientas que utiliza el gobierno para el control del incremento del costo de vida,
aplicando entonces un freno a la inversión, cuando se requiere disminuir el volumen de dinero circulante,
con lo cual se afecta directamente a los programas que allí estén incluídos.

Es así como dentro del presupuesto del Ministerio de Salud la Inversión en el Programa de Atención al
Ambiente se ha visto afectada, al igual que en algunos otros Ministerios, por esos necesarios ajustes
económicos. En los extremos de la serie que contienen el Cuadro No. 12.15 y el Gráfico No. 12.11 se
observa que los gastos por este concepto prácticamente no crecieron a precios constantes. En 1977 se
ejecutaron $921 millones mientras que en 1987 $961 millones, con un crecimiento de tan solo el 4.3%
en el período. Al interior de este período, se presentaron situaciones extremas como pasar de $892
millones en 1979 a $1.318 millones en 1980, año con la mayor ejecución y desde allí llegar a 1984, con
una leve recuperación en el año anterior, al monto más bajo de Inversión con $615 millones, cifra inferior
al gasto promedio de 1980, considerando el Funcionamiento, cuando fue de $681 millones.

Como es de esperarse, el promedio del gasto en Inversión y Funcionamierito resulta ampliamente
influenciado por las variaciones en la primera, haciendo que la curva de comportamiento presente las
mismas características.

PARTICIPACION PORCENTUAL DEL GASTO EN

SALUD EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO
(PIB)

El Cuadro No. 12.16 contiene los datos del Gasto Institucional en Salud, el Gasto Privado y el Gasto Total,
así como su participación en el Producto Interno Bruto (PIB) del país entre 1973 y 1985, haciendo una
diferenciación entre una Definición Amplia y una Definición Estricta del Gasto Institucional. Dado que esta
diferenciación se refiere a qué tipo de gasto corresponde a Salud, es preciso anotar que la primera es la
efectuada por el Ministerio de Salud y la Estricta elimina del gasto aquellas erogaciones realizadas en la
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construcción de plazas de mercado, rilataderos y recolección de basuras, entre otras.
Por considerar que la clasificación del Sector Salud, y por consiguiente del gasto dentro del mismo, que
realiza el Ministerio de Salud es la que debe utilizarse, por ser éste el que define qué hay en su interior,
y que en ella se incluyen las actividades anotadas, es preciso trabajar para efectos del análisis con la
Definición Amplia.

Aceptando igualmente que es posible la existencia de alguna doble contabilización entre el Gasto
Institucional y el Gasto Privado, la información del Cuadro No. 12.16 permite observar una fluctuación de
la participación del Gasto Institucional en Salud dentro del Producto Interno Bruto (PIB) entre el 4.6% en
1974 y el 4.4% en 1985, alcanzando su representación más alta en 1981 cuando fue del 5.0% y la más
baja participación en 1977 con e13.8%, año desde el cual se opera una recuperación hasta alcanzar el nivel
citado. En estas condiciones, la baja en el gasto institucional, especialmente en aquellas entidades que
dependen de los aportes del gobierno para su funcionamiento, ocasionó una reducción en la prestación
de los servicios de salud.

Por su parte, el Gasto Privado, aquel que realizan las personas en compra de medicamentos, pago de
consultas médicas y odontológicas y exámenes de laboratorio con profesionales particulares, entre otros,
muestra una tendencia al aumento más o menos sostenida durante el período, incrementándose, al igual
que el Gasto Institucional, su participación dentro del Producto Interno Bruto (PIB), situación que nos indica
que la población ha aumentado la destinación de sus ingresos al área de salud, tal vez ante la falta de
oportunidad de acceder a los servicios estatales y de seguridad social, dada la reducción que se ha
experimentado en el Gasto Institucional. Con ello, la posibilidad del gasto familiar en alimentación,
vestuario, recreación, etc., se tuvo que haber reducido en forma proporcional.

El Gasto Total en Salud, como resultado de los dos anteriores segmentos, incrementó su participación en
el PIB entre 1974, año en que representaba un 7.9% y 1985 que IIegó al 8.3%. Este incremento en el
período es la consecuencia directa del mayor Gasto Privado como se anotó anteriormente y que señala
el Gráfico No. 12.12.

DOBLE CONTABILIZACION POR EL GASTO
PRIVADO EN SALUD

El Cuadro No. 12.17 muestra el valor de la Doble Contabilización por el Pago Privado de los Hogares en
Salud entre 1974 y 1985.

Los estudios de gasto privado en salud que se han realizado en Colombia, como muchos otros estudios,
presentan sus resultados y comentarios con base en información recolectada através de encuestas, cuyos
resultados se extrapolan luego a toda la población.

En el caso del gasto privado, los resultados que aparecen en el cuadro citado son el resultado de esas
encuestas y se comparan con los estudios que institución por institución de todo el Sector realiza el
Ministerio de Salud y que se conocen através de la publicación anual "Análisis Financiero del Sector Salud
- Nivel Institucional".

Si como se aceptó anteriormente es posible que exista alguna doble contabilización, la misma no es de
la magnitud que aparece en el Cuadro 12.17. Se considera allí que el 100.0% del gasto en salud de Otros
Ministerios, el 70.0% del gasto de los Hospitales Universitarios, Regionales y Especializados y el 50.0%
del de los Hospitales Locales que informa el Ministerio de Salud contiene doble contabilización con el gasto
privado que informaron las personas objeto de las encuestas.
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En el caso del gasto en salud de los Otros Ministerios, el mismo corresponde a servicios especiales de
salud para sus empleados y familiares de éstos, muy diferentes a aquellos que se prestan a través de la
Caja Nacional de Previsión y que por lo tanto sus gastos no están considerados dentro de la información
que ésta suministra. Igual situación se presentadentro de este concepto en el caso de las Fuerzas Militares
y de Policía, con un servicio médico independiente. No habría, en consecuencia, la duplicación que se
menciona.
En relación con el gasto que se carga por la Cruz Roja Colombiana, la duplicación sí puede existir en razón
del tipo de población que allí acude a solicitar servicios y que puede considerarse toda como de gasto
privado. Similar situación se presentaría para el caso de las Clínicas Privadas.

En cuanto a los hospitales, parece demasiado alto el porcentaje de duplicación, teniendo en cuenta la
orientación de la encuesta sobre gasto privado, en donde específicamente se consulta sobre el tipo de
servicio médico que se demandó.

En todos los casos puede afirmarse que los resultados de los estudios de gasto privado en salud deberían
poner mayor atención en la depuración de las cifras resultantes de las respectivas encuestas. Tal vez con
una mejor formulación de las preguntas, en el sentido de indicar específicamente la clase de institución
a la cual asistieron cuando se sintieron enfermos (hospital, clínica, consultorio privado, etc.), inclusive el
nombre de la misma, las cifras de Gasto Privado, independiente del Institucional del Ministerio, podrían
ser más cercanas a la realidad.

GASTOS CONTRA LA POBREZA POR SECTOR

Dentro de los sectores e instituciones que tienen relación con las acciones que adelanta el Gobierno contra
la pobreza, unos y otros participan en mayor o menor escala a través de proyectos específicos con
asignación presupuestal definida para el efecto.

En el caso del Programa DRI (Desarrollo Rural Integrado), del PNR (Plan Nacional de Rehabilitación) y
el Programa contra Desastres de la Presidencia de la República, el presupuesto que se les asigna está
dedicado en su totalidad a atender las actividades propias del Programa contra la Pobreza. Así ocurrió
entre 1986 y 1990, de acuerdo con la información del Cuadro No. 12.18.

Al programa de construcción de acueductos se le dió en el período citado una especial prioridad en su
orientación para permitir que un mayor número de habitantes con necesidades básicas insatisfechas
pueda acceder a los servicios de agua potable y para el efecto destinó regularmente más de un 80.0% de
su presupuesto.

Los programas de Participación Comunitaria, vistos en su conjunto, destinaron cuatro quintas partes de
su presupuesto a mejorar los sservicios de suministro de agua potable, con acciones directas a nivel de
comunidad para mejorar su nivel de vida.

Dentro de los inversionistas en atención de los problemas de pobreza, la parte de Vivienda constituye
igualmente un factor fundamental para el alivio de las necesidades. Así se entiende por parte de este sector
al pasardel 66.8%de gasto en 1986 al 70.0% en 1990, no obstante la disminución que se presentó en 1988.

Los otros sectores, sin estar totalmente orientados hacia programas contra la pobreza, igualmente
destinaron parte importante de sus presupuestos a la reducción de esta, como se puede observar en el
Gráfico No. 12.13.
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BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS DE
INVERSION CONTRA LA POBREZA

La inversión en programas contra la pobreza, realizadapor el Ministerio de Educación Nacional, el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y el Ministerio de Salud, cuya cuantía se verá más adelante, benefició
directamente a un determinado número de habitantes, cuya relación aparece en el Cuadro No. 12.19
"Número de Beneficiarios Directos de los Programas de Inversión contra la Pobreza, según Tipo de
Beneficiarios", para el período de tiempo comprendido entre 1986 y 1990.

Entre 1987 y 1990, según la información disponible, el Ministerio de Educación Nacional, a través de sus
programas de Educación Básica, benefició a 5.730.000 personas, de las cuales 3.735.000 fueron alumnos
regulares de educación Primaria y 1.995.000 adultos capacitados a través de los ciclos de alfabetización.
En este último aspecto es importante resaltar el crecimiento que se experimentó en este programa, dado
que en 1987 se alfabetizaron 150.000 adultos y en 1990 se llegó a la cifra de 817.000 personas, con un
incremento del 444.7% en los tres años.

En relación con las acciones adelantadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familíar (ICBF) en este
aspecto, igualmente hay un importante crecimiento en el conjunto de actividades. Es así como en su
conjunto, la población beneficiaria pasó de 1.226.000 habitantes en 1987 a 2.509.000 en 1990. En este
caso, fueron los niños los más favorecidos, si se tiene en cuenta que dentro del programa se atendieron
en el primer año 123.000 y al cabo de los cuatro años su número llegó a 850.000, lográndose un importante
impacto en su atención.

No menos importantes son los logros del ICBF en el desarrollo de las actividades dirigidas a las madres,
los escolares y los ancianos, que a través de los años del período citado se incrementan favorablemente
o al menos hay un mantenimiento de las mismas como sucede con los escolares.

En el caso de la Atención Primaria en Salud también el Ministerio de Salud prestó especial atención al
programa contra la pobreza. Sus acciones, dirigidas hacia la población marginal urbana y a la de zonas
rurales especialmente, permitieron hacer una mayor cobertura de población. De esta forma, fue posible
pasar de 7.080.360 habitantes atendidos en consulta médica en 1986 a 8.972.778 en 1990, con un
aceptable incremento del 26.7% en los cinco años.

El Gráfico No. 12.14 muestra con detalle el comportamiento de la cobertura global por cada uno de los
sectores anotados.

GASTO PUBLICO EN PROGRAMAS CONTRA LA
POBREZA

El Gasto Público en Programas contra la Pobreza, realizado entre 1986 y 1990 para Educación Básica y
Capacitación por el Ministerio de Educación Nacional y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y para
Atención Primaria en Salud y Nutrición por el Ministerio de Salud y el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF), se destaca en el Cuadro No. 12.20.

Tanto en Inversión como en Funcionamiento, las entidades responsables del gasto en este programa
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realizaron valiosos esfuerzos para ampliar la cobertura de atención. En Educación Básica y Capacitación,
el gasto muestra en el período citado un crecimiento sostenido, pasando de $70.592 millones en 1986 a
$192.144 millones en 1990, con un aumento del 172.2% en su conjunto. Al interior del sector educativo,
cualquier concepto que se tome es ampliamente satisfactorio en sus resultados y no debería tratar de
destacarse a ninguno en especial, si se tienen en cuenta las cifras que arroja el mencionado Cuadro No.
12.20. Si de resaltar algo se trata, podría decirse entonces que el incremento en los gastos de Inversión
mediante la construcción de aulas generó mayor cobertura de escolares en el período, al pasar de $1.302
millones en el primer año a $11.087 en el último.

Para la parte de Salud y Nutrición, los resultados fueron igualmente halagadores, dado que también en
cada una de las áreas se produjo una significativa inyección de recursos económicos, que dió como
resultado un mayor número de habitantes atendidos con un mayor número de consultas médicas
realizadas, como se vió en el Cuadro No. 12.19, así como ampliación significativa de la cobertura en la
atención de madres y niños por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

El detalle global del crecimiento del gasto público de los sectores de Educación y Salud, en el Programa
Contra la Pobreza pue'de verse así mismo en el Gráfico No. 12.15.

CONSUMO FINAL DE LOS HOGARES EN SALUD
POR TIPO DE GASTO

La población, para la conservación de su salud, gasta básicamente en cuatro productos: en cuidados
médicos, en productos farmacéuticos, en equipos y aparatos terapéuticos y en el pago de profesionales
y servicios hospitalarios.

Ese gasto representa un importante componente del gasto familiar, razón por la cual es necesario
detenerse a conocer cuál ha sido su comportamiento entre 1965 y 1986 por cada uno de los conceptos
anotados, para lo cual se requiere que nos remitamos al Cuadro No. 12.21.

El gasto por cada uno de estos conceptos siempre ha estado en ascenso, no sólo por el natural crecimiento
de la población sino también por el mayor costo de los respectivos servicios en cada año, que cuando
menos se incrementan por efectos del aumento del costo de vida y por el desplazamiento que, se ha
generado en los últimos años en la demanda de atención de salud, la cual ha tenido que ser absorbida en
buena parte por el sector privado, ante la continua insuficiencia de recursos financieros que tienen las
instituciones hospitalarias del Estado.

Como consecuencia de lo anterior, el Consumo Final de los Hogares en Salud ha incrementado su
participación en el Producto interno Bruto (PIB) del país como se pudo observar en el Cuadro No. 12.16,
pasando del 7.9% en 1974 al 8.3% en 1985; es decir, con una diferencia de 0.4%, que dada la gran cuantía
monetaria del PIB es bastante significativa.

La población, de su consumo de productos de salud, gasta alrededor de la mitad del presupuesto que
destina para el efecto en Cuidados Médicos y Conservación de la Salud propiamente tales; cerca de un
30.0% de ese gasto total debe utilizarlo para pagar los costos de las consultas médicas, odontológicas y
de otros profesionales de la salud para el diagnóstico de su enfermedad, así como para cubrir los costos
que demande su hospitalización para la recuperación de su salud; el 20.0% restante, en promedio, se
consume en compra de drogas y de aparatos y equipos terapéuticos, necesarios para la conservación de
la salud. A esta conclusión se llega al observar el comportamiento porcentual del gasto que se refleja en
el Gráfico No. 12.16.
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EVOLUCION DEL GASTO PUBLICO EN SALUD

SECTOR CENTRAL NACIONAL

Mucho se ha escrito sobre la depresión que se ha producido en la apropiación que se hace al Ministerio
de Salud dentro del Presupuesto Nacional como argumento para demostrar el por qué del agravamiento
de la crisis hospitalaria de la última década.

La serie que presenta el Cuadro No. 12.22 sobre el Gasto en Salud y el Presupuesto Nacional, así como
la participación de aquel dentro de éste, permite tener alguna claridad al respecto, dado que muestra la
ejecución de cada uno durante 22 años, entre 1966 y 1987.

La participación del Ministerio de Salud dentro del Presupuesto Nacional se inicia en esa serie en 1966
con un 5.0% y con algunos altibajos en 1968, 1972 y 1975, llega a su punto más alto en 1977 con el 10.0%,
año en que se le incrementa su presupuesto en un 40.0% con respecto a la vigencia anterior.

Si bien en términos absolutos el presupuesto sigue creciendo, como también lo hace el Presupuesto
Nacional, la participación de la salud inicia en 1978 un preocupante rezago que llega finalmente en 1987
al 6.5% y en años más recientes ha descendido hasta el 4.2%, situación que naturalmente se ha reflejado
en la desmejora de la calidad, cantidad y oportunidad de los servicios que prestan los hospitales que
financian sus gastos de funcionamiento en una altísima proporción con los aportes que les hace el
Ministerio de Salud.

El Gráfico No. 12.17 permite con mayor detalle observar las dos situaciones descritas. Por un lado, el
aumento de la participación del Ministerio de Salud dentro del Presupuesto Nacional entre 1966 y 1977
y su posterior disminución hasta el 6.5% en 1987, y por el otro, el incremento continuo en los valores
absolutos de las apropiaciones de algunos años.

GASTO PUBLICO EN SALUD EN
INFRAESTRUCTURA DE APOYO A NIVEL

CENTRAL

La Infraestructura de Apoyo comprende todos aquellos recursos financieros destinados a garantizar una
normal, armónica y eficiente operación de las instituciones. Como tal, dentro de sus gastos de
Funcionamiento, para el caso que nos ocupa, incluye la administración del Ministerio de Salud y de los
Institutos Descentralizados Adscritos a éste, y dentro de los gastos de Inversión están comprendidos, la
inversión física, la capacitación del recurso humano y los gastos de investigación.

Esta consideración nos permite mirar con una mayor orientación las cifras que contiene el Cuadro
No. 12.23 y su evolución desde 1977 hasta 1987 en las dos modalidades, en cuanto se refiere al gasto
público en el sector central nacional.

Cualquiera de las modalidades que nos detengamos a observar presenta similares características, que
naturalmente se reflejan en el total de las mismas. Si es el Funcionamiento, el gasto tiene una primera
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etapa, entre 1977 y 1978, en que se produce una reducción del 7.1% para recuperarse levemente hasta
1980 e iniciar nuevamente un descenso en las apropiaciones presupuestales que sólo viene a detenerse
en 1985, para aumentar en alguna medida en los dos últimos años, especialmente el último, en que pasa
de $217 millones en 1986 a $404 millones en 1987, superando muy levemente la ejecución de recursos
que tuvo en 1980 y mostrando un crecimiento en el período de tan solo el 11.9% en los once años.

El gasto por concepto de Inversión es más pronunciado en su comportamiento irregular. Al igual que en
el caso anterior, experimenta una reducción para el segundo año pero así mismo recibe un marcado apoyo
en 1979, año en que muestra los mayores recursos financieros de todo el período con $465 millones. De
ahí en adelante, se presenta un desmejoramiento ostensible en las apropiaciones, las cuales caen hasta
$144 millones en 1982 (un 69.0%), para incrementarse muy superficialmente en los dos siguientes años
y deprimirse aún más con una asignación de $24 millones en 1985. Se sitúa finalmente el gasto de esta
modalidad en $113 millones en 1987 después detener una recuperación importante el año inmediatamente
anterior. De todos modos, la Inversión no logra alcanzar el nivel que tenía en 1977, mostrando en
consecuencia una disminución del 53.1% en todo el ciclo.

Como resultado de lo anterior, el gasto total presenta siempre las mismas oscilaciones en las apropiaciones,
con dos años perfectamente marcados. El primero, 1979, en el cual se considera importante el gasto en
Infraestructura de Apoyo, y el segundo, 1985, en donde aparecen otras prioridades para el gobierno y por
lo tanto se le asigna la más baja apropiación para el desarrollo de sus actividades, como se puede observar
en el Gráfico No. 12.18.

CONSIDERACIONES GENERALES

A través de la información comentada en este Capítulo, la conclusión general es que la inversión en el gasto
social, entendida ésta como el desarrollo de programas para el beneficio general de la comunidad de
menores recursos economicos, no ha sido la más afortunada.

Si bien se muestran resultados importantes en algunos programas específicos, como en el caso de la
Lucha contra la Pobreza, en algunas acciones aisladas de los Ministerios de Salud y Educación y sus
entidades adscritas, los logros alcanzados no permiten declararse satisfecho a ningún sector en el sentido
de que se produjeron cambios sustanciales en el nivel de vida de la población más pobre.

El camino por recorrer en gasto social Vs. bienestar aún es largo y tortuoso. El hacer su transitar más
generoso en términos de bienestar, requiere de mayores esfuerzos presupuestales y voluntad de cambio
en la filosofía del gasto público. No se le pueden pedir dividendos al Sector Social mientras no se le
entreguen las herramientas para que los produzca. Esas herramientas son prioridad en la solución de sus
necesidades, presupuesto adecuado y decisión para el cambio de la estructura organizativa del mismo,
en términos de tecnificar su orientación sacrificando otros criterios.
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Cuadro No. 12.1

ALGUNOS INDICADORES DEL GASTO PUBLICO SOCIAL Y
SU RELACION CON EL GASTO PUBLICO TOTAL al

1980 - 1988

( PORCENTAJES)

INDICADORES 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

INDICE PIB 100.00 102.30 103.30 104.90 108.40 111.80 118.30 124.60 129.20

Deficit/superavit -2.60 -5.31 -6.00 -7.59 -6.30 -3.97 -0.30 -1.90 -2.20

Crédito externo neto 1.86 2.76 2.41 2.35 1.90 2.25 2.06 -0.70 2.26
- Desembolsos , 2.46 3.38 3.16 3.30 3.77 4.70 6.99 3.05 6.22

- Amortizaciones 0.60 0.62 0.74 0.95 1.87 2.45 4.93 3.75 3.96

Gasto Público 22.30 24.71 25.81 27.91 26.48 25.08 22.89 22.08 22.76

Ingresos corrientes 19.68 16.89 18.08 17.98 19.47 10.89 23.36 21.97 21.62 ,

GASTO FISCAL

(participación PIB)
Programas generales 3.31 3.37 3.43 3.77 3.57 3.53 3.39 3.2 4.01

Sector productivo 4.65 5.49 5.80 7.99 6.53 7.34 5.92 5.83 5.82

Infraestructura física 6,20 7.18 7.67 7.43 6.77 5.83 5.15 4.79 4.89

Infraestructura social 7.84 8.36 8.61 8.76 9.16 7.93 8.01 7.67 7.59
Otros no asignados 0.30 0.30 0.28 0.35 0.45 0.45 0.41 0.26 0.45

GASTO SOCIAL
(participación PIB)
Total 7.84 8.36 8.61 8.76 9.16 7.93 8.01 7.67 7.59

Acueducto 0.56 0.46 0.50 0.56 0.39 0.25 0.43 0.48 0.56
Educación 2.73 3.00 3.14 3.16 3.44 3.01 2.88 2.84 2.69

Salud 0.82 0.81 0.84 0.80 0.79 0.67 0.66 0.69 0.70

Bienestar social 3.41 3.76 3.80 3.91 3.80 3.79 3.37 3.59 3.59

Vivienda 0.32 0.33 0.33 0.Š3 0.74 0.21 0.67 0.08 0.10

Gasto sociallgasto
público 35.20 33.80 33.40 31.40 34.50 31.60 3500 34.80 33.30

Indice nivel absoluto
Social 100.00 109.10 113.40 117.20 126.70 113.10 120.90 121.90 125.10

FUENTE: Programa Regional de Empleo de América Latina y el Caribe. Estimaciones de PREALC basadas en
Ospina (1990)
al Los porcentajes están referidos al PIB

611



• - GASTO PUBLICO SOCIAL

Cuadro No. 12.2

GASTO PUBLICO SOCIAL TOTAL (INVERSION SOCIAL, PAGOS DE CAPITAL E
INTERES, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OTROS)

1986 - 1990
(MILLONES DE PESOS)

CONCEPTOS 1986 1987 Porcen- 1988 Porcen- 1989 Porcen- 1990 Porcen- Prome-

taje taje taje taje dio

SALUD Y BIENESTAR

SOCIAL 95.883 127.646 33.1 181.861 42.5 270.827 48.9 341.176 26.0 37.6

Dirección Superior y SSS 66.664 87.522 31.3 128.158 46.4 182.293 42.2 218.885 20.1 35.0

FNH 4.706 10.182 116.4 5.925 (41.8) 15.654 164.2 * 20.539 31.2 67.5

SEM 1.818 2.415 32,8 3.781 56.6 4.961 31.2 6.155 24.1 36.2

Cancerología 1.030 1.245 20.9 2.01 61.7 2.491 23.7 3.682 47.8 38.5

INS 694 1.116 60.8 2.501 124.1 3.662 46.4 4.088 11.6 60.7

ICBF 20.971 25.166 20.0 39.483 56.9 61.766 56.4 87.827 42.2 43.9

SEGURO SOCIAL 319.717 421.795 31.9 570.365 35.2 777.527 36.6 1.066.560 37.2 35.2

Cajanal 30.098 39.925 32.7 54.349 36.1 76.771 41.3 95.454 24.3 33.6

ISS 117.459 151.069 28.6 200.917 33.0 267.252 33.0 386.451 44.6 34.8

Subsidio Familiar 170.940 229.532 34.3 313.176 36.4 431.000 37.6 581.850 35.0 35.8

Fondo Bienestar Social 351 388 10.5 490 28.6 725 45.3 928 28.0 28.1

Prosocial 869 881 1.4 1.424 61.6 1.779 24.9 1.877 5.5 23.4

EDUCACION Y

CAPACITACION a/ 215.411 280.487 30.2 347.847 24.0 452.483 30.1 578.282 27.8 28.0

Direcci6n Superior 125.126 158.509 26.7 201.084 26.9 268.712 33.6 344.409 28.2 28.8

Fondo MEN 3.261 7.816 139.7 5.422 (30.6) 10.840 99.9 12.129 11.9 55.2

ICFES 3.695 5.711 54.6 5.588 (2.2) 8.817 57.8 11.157 26.5 34.2

Colciencias 1.669 2.966 77.7 3.259 9.9 2.612 (19.9) 5.818 122.7 47.6

Icete× 5.737 8.220 43.3 10.746 30.7 11.507 7.1 10.059 (12.6) 17.1

Universidades oficiales 46.183 7.964 25.5 70.718 22.0 86.410 22.2 109.838 27.1 24.2

Coldeportes 5.104 5.291 3.7 6.884 30.1 8.819 28.1 10.655 20.8 20.7

Colcultura 1.773 1.881 6.12 .563 36.3 3.588 40.0 5.260 46.6 32.2

Otras entidades educativas 2.813 3.797 35.0 3.875 2.1 3.448 (11.0) 3.875 12.4 9.6

SENA 19.547 27.398 40.2 36.647 33.8 46.036 25.6 62.898 36.6 34.0

ESAP 503 934 85.7 1.061 13.6 1.694 59.7 2.184 28.9 47.0
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GASTO PUBLICO SOCIAL -a

Cuadro No. 12.2

GASTO PUBLICO SOCIAL TOTAL (INVERSION SOCIAL, PAGOS DE CAPITAL E
INTERES, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OTROS)

1986 - 1990

(MILLONES DE PESOS) Continuación

CONCEPTOS 1986 1987 Porcen- 1988 Porcen- 1989 Porcen-. 1990 Porcen- Prome

ta|e taje taje taje dio

PROMOCION DEL EMPLEO 3.799 4.264 12.2 5.278 23.8 8.722 65.3 12.638 44.9 36.5

Mintrabajo 1.829 1.979 8.2 2.568 29.8 3.661 42.6 6.031 64.7 36.3

Artesanías 372 396 6.5 579 46.2 931 60.8 1.618 73.8 46.8

Dancoop 609 808 3.6 1/053 66.9 1.041 (1.1) 2.047 96.6 41.5

Plan microempresa 664 808 21.7 625 (22.6) 2.317 270.7 1.995 (13.9) 64.0

DASC 325 450 38.5 453 0.7 772 70.4 947 22.7 33.1

PROMOCION COMUNITARIA 636 1.024 61.0 1.709 66.9 1.967 15.1 2.460 25.1 42.0

Fondo Desarrollo Comunal al 362 670 851 1.150 71.6 1.063 (7.6) 1.893 78.1 56.8
Digitec 274 354 29.2 559 57.9 904 61.7 567 (37.3) 27.9

DESARROLLO INDIGENA 2.166 2.753 27.1 3.160 14.8 4.407 39.5 7.380 67.5 37.2

Incora, SIP, Dainco, CR, PMA 1.902 2.421 27.3 2.571 6.2 3.734 45.2 6.017 61.1 35.0 '

Entidades sociales 264 332 25.8 589 77.4 673 14.3 1.365 102.5 55.0

JUSTICIA 40.406 49.673 22.9 74.297 49.6 98.529 32.6 129.745 31.7 34.2

Rama 24.448 32.331 32.2 48.698 50.6 59.173 21.5 78.28: 32.3 34.2

Ministerio Público 3.400 3.292 (3.2) 4.973 51.1 10.921 119.6 13.261 21.5 47.2

Ministerio de Justicia 7.586 9.366 23.5 12.935 38.1 16.982 31.3 24.031 1.5 33.6

Fondo Rotatorio 4.972 4.684 (5.8) 7.691 64.2 11.452 48.9 14.151 23.6 32.7

TOTAL 677.754 887.310 30.9 1.183.928 33.4 1.613.78E 36.3 2.136.871 32.4 33.3

FUENTE: Departamento Nacional de Planeación, DNP

a/No incluye auxilios parlamentarios
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GASTO PUBLICO SOCIAL

Cuadro No. 12.3

GASTO PUBLICO EN SALUD Y EDUCACION,
EN TERMINOS COMPARATIVOS CON OTROS

PAISES DE AMERICA LATINA

(Porcentajes del PIB a precios corrientes)

1980 - 1981 y 1985 - 1987

PAISES 1980-81 1985-87 al

Argentina 2.3 2.2 (86-87)

Brasil 2.2 2.0 (83-84)

Bolivia 3.1 3.7 (84-85)

Chile 8.1 6.2 (84-85)

Co\ombia 3.7 3.5 (85-87)

México 3.8 2.9 (84-85)

Perú 4.2 2.1 (84-86)

Venezuela 6.0 6.0 (85-86)

Promedio General 4.1 3.7

FUENTE: Comisión Económica para América LatinaCEPAL. 1988a. Para Colombia, Ospina (1990).

al Citras entre paréntesis indican el período de referencia
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Cuadro No. 12.4

GASTO PUBLICO EN EDUCACION CON RELACION AL INDICE DE
NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS al, SEGUN DEPARTAMENTOS

1983, 1984 y 1987

SECCIONES DEL PAIS 1983 1984 1987 % 83 - 87

Antioquia 0.94 0.99 3.71 294.70

Atlántico 1.83 1.28 1.03 -43.72

Bogotá 2.09 2.22 5.22 149.80

Bolívar 0.62 0.65 0.64 3.23

Boyacá 1.03 0.88 1.17 13.60

Caldas 0.90 0.81 0.78 -13.33
Caquetá 2.30 0.55 -76.09

Cauca 0.85 0.61 0.56 -34.12

Cesar 1.08 0.88 0.38 -64.81

Córdoba 0.37 0.57 0.60 62.16

Cundinamarca 1.10 1.20 1.99 80.91
Chocó 0.81 0.77 0.31 -61.73

Huila 0.91 1.14 0.78 -14.29
La Guajira 1.03 1.06 0.23 -77.67

Magdalena 0.92 0.72 0.58 -36.96

Meta 0.84 0.92 0.42 150.00

Nariño 0.77 0.77 0.74 -3.90

Norte de Santander 0.83 1.15 . 0.88 6.02
Quindío 2.12 1.64 0.71 -66.51

Risaralda 1.60 1.62 0.94 -70.21

Santander 0.94 1.07 1.79 90.43

Sucre 0.60 0.53 0.33 -45.00

Tolima 0.94 1.03 1.13 20.21

Valle 1.38 1.23 3.21 132.61

FUENTE: Elaboración PREALC, con base en Estadísticas Oficiales.
a/ Si el indicador es mayor que uno, muestra que el gasto departamental en educación por persona en relación con
el promedio es mayor que el indicador de pobreza de ese mismo departamento en relación con el promedio de
incidencia de la pobreza.

(Gasto educación departamento p.c./gasto educación p.c. promedio)
NBI Departamentos / NBI promedio
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Cuadro No. 12.5

EVOLUCION DE LOS GASTOS EN EDUCACION, CON RELACION AL PIB Y AL PRESUPUESTO NACIONAL

1970, 1974 y 1988

al al MINISTERIO DE EDUCACION
Ppto. Fun. Inversión

Años PIB Total Funcio- inversión Total Funcio- Inversión Ppto. Nal./ Ppto. Men/ Ppto. Men./ Men/ Men/ Func./ Func. Mena
(Millones de Ppto. Nal. namiento (Mlliones de Ppto. miento' (Mlliones PIB% PIB% Ppto. Nal. Ppto. Nal. Ppto.Nal. Ppto.Nal. Ppto. Men

pesos) (Millones de (Millones de pesos) (Millones de (Millones de % Func.% inver.% % %
pesos) peos) pesos) de pesos) pesos)

1970 132.768 18.237 9.175 7.047 2.469 1.951 517 13.74 1.86 13.54 21.3 7.3 50.3 79.0

1974 322.384 36.018 16.396 14.796 6.138 5.057 1.082 11.17 1.90 17.04 30.8 7.3 45.5 82.4

1975 405.108 49.846 16.772 26.791 8.428 7.065 1.364 12.30 2.08 16.91 42.1 51 33.6 83.8

1976 532.270 52.796 28.738 16.611 10.209 9.263 945 9.92 1.92 19.34 32.2 5.7 54.4 90.7

1977 716.029 72.784 39.160 24.956 14.276 12.763 1.513 10.16 1.99 19.91 32.6 .1 53.8 89.4

1978 909.487 101.143 57.759 32.508 20.074 18.310 1.763 11.12 2.21 19.85 31.7 5.4 57.1 91.2

1979 1.188.817 151.511 86.367 49.183 28.095 25.846 2.249 12.74 2.36 18.54 29.9 4.6 57.0 92.0

1980 1.579.130 195.117 109.031 65.441 37.379 34.454 2.926 12.36 2.37 19.16 31.6 4.5 55.9 92.2

1981 1.982.773 263.863 152.803 81.901 51.810 49.171 2.640 13.31 2.61 19.64 32.0 3.2 583 94.9

1982 2.497.298 331.480 197.844 95.954 67.585 65.185 2.400 13.27 2.71 20.7 32.9 2.5 60.7 96.4

1983 3.054.137 401.662 254.345 102.045 85.253 82.161 3.092 13.15 2.79 21.22 32.3 3.0 3.3 96.4

1984 3.856.584 488.493 328.056 149.143 117.065 108.896 8.169 12.67 3.04 21.64 33.2 5.5 60.6 93.0

1985 4.965.883 672.274 381.218 215.596 135.964 127.912 8.052 13.54 2.74 119.94 33.6 3.7 55..9 94.1
1986 6.787.956 910.688 490.830 255.621 177.115 167.154 9.961 13.42 2.61 18.84 34.1 3.9 522 94.4

1987 8.824.408 1.171.160 658.806 302.681 221.499 206.992 14.507 13.27 2.51 18.55 31.4 4.8 55.2 93.5
1988 11.731.348 1.650.500 854.744 457.759 275.425 258.492 16.933 14.07 2.35 16.66 30.2 3.7 51.7 93.9

FUENTE: DANE. Cuentas Nacionales PIB 1970 - 1988. MEN, Ministerio de Educación Nacional. Análisis del Sector Educativo con énfasis en sus aspectos administrativos y financieros.
Cuadro 23. 1985 - 1988

Presupuesto nacional. Presupuesto MEN. 1970 - 1988 MEN. Análisis del Sector Educativo. Cuadros 35 t 36
Contraloría General de la República, Informes Financieros Anuales. 1980 - 1988
al No incluy los aportes



GASTO PUBLICO SOCIAL -

Cuadro No. 12.6
DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL GASTO EN EDUCACION POR NIVELES

1967, 1974, 1978, 1982, 1984, 1987, 1988 y 1990

AÑOS GASTO TOTAL EN 3 NIVELES EDUCATIVOS GASTO DE INVERSION POR NIVELES EDUCATIVOS

PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR

1967 44.3 27.3 28.3 46.7 32.2 21.1
1974 54.4 18.4 27.2 53.7 10.6 35.7
1978 48.8 26.2 25.1 39.5 35.8 24.7
1982 47.3 26.2 26.4 15.8 24.2 60.
1984 43.1 31.8 25.1 4.7 62.1 33.2
1987 47.2 23.1 29.7 32.6 11.6 55.7
1988 47.3 23.4 29.3 36.1 21.5 42.4
1990 46.8 24.4 28.8 39.8 24.3 35.9

FUENTE: Contraloría General de la República. 1967-1984. "El Financiamiento de la Educación Oficial". Informe
Financiero.
Febrero 1985, Cuadro No. 2.1
Funcionamiento 1987 - 1990. MEN, Informe al Congreso 1988-1989. Cuadros 14 y 15
Nota: Para 1989, las cifras presupuestadas en primaria y secundaria fueron para incluir adiciones.
Inversión 1987-1990. DNP. Unidad de Desarrollo Social. División de Educación Tabulados.

Cuadro No. 12.7
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA INVERSION EN EDUCACION,

POR SUBSECTORES
1975- 1987

EDUCACION CIENCIA Y CONS- FOMENTO
AÑOS NO ESPECIALI- CULTURAL TECNOLOGIA DEPORTES TRUCCION EDUCACION

FORMAL ZADA SUPERIOR

1975 n.d. 0.0 6.8 2.9 13.1 3.2 43.9
1976 n.d. n.d. 4.2 2.8 9.7 52.5 30.7
1977 n.d. 0.5 5.2 3.4 13.7 54.4 22.8
1978 0.6 0.7 4.7 2.6 15.0 42.8 33.7
1979 n.d. o.6 4.5 2.5 14.9 43.2 34.3
1980 n.d. 1.0 9.5 3.2 16.1 36.5 33.7
1981 n.d. 2.0 8.4 4.3 15.1 31.0 39.2
1982 1.4 1.1 6.3 4.9 19.1 18.0 49.1
1983 n.d. 1.6 8.3 - 6.2 1.6 24.3 48.0
1984 3.4 0.5 4.8 9.6 9.1 26.3 46.3
1985 3.1 0.7 6.4 11.5 7.2 25.7 45.4
1986 0.6 1.5 7.4 16.3 8.6 16.6 49.0
1987 1.2 0.7 5.9 20,9 6.5 14.6 50.2

FUENTE: Departamento Nacional de Planeación, DNP. División de Educación. Tabulados de Ejecusiones
Presupuestales por Entidades. Cálculos propios.
n.d.: no disponible
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Cuadro No. 12.8

GASTO PROMEDIO ANUAL PARA FUNCIONAMIENTO POR ALUMNO, EN
EDUCACION PRIMARIA, SEGUN SECCIONES DEL PAIS

1975- 1984

( Pesos constantes de 1980)

Secciones del pais 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984

Antioquia 3.130 3.079 3.385 3.001 3.792 4.188 5.220 4.881 4.310 4.275

Atlántico 3.835 4.357 3.898 3.778 3.310 3.746 5.130 5.950 7.734 5.693

Bogoté 4.106 4.003 4.258 3.515 5.173 5.029 5.845 6.180 5.523 5.576

Bolívar 3.151 3.742 3.218 3.409 3.111 3.706 4.278 4.312 4.525 4.444

Boyacá 4.039 3.658 3.672 3.393 3.938 5.043 4.764 6.081 6.972 5.885

Caldas 3.927 4.572 3.455 3.884 3.933 4.576 4.834 6.518 6.217 5.369

Caquetá s.i. 3.145 .379 3.566 3.551 3.727 4.506 10.733 9.321 s.i.
Cauca 3.752 4.483 4.520 4.032 4.393 3.817 4.153 4.693 5.908 3.970

Cesar 4.027 4.409 3.847 3.789 4.226 4.469 4.630 6.591 7.644 5.831

Córdoba 3.427 3.631 3.690 3.009 3.517 4.180 4.933 5.070 3.098 4.487

Cundinamarca 5.143 4.585 4.374 3.665 3.920 5.567 6.179 6.451 6.083 6.277

Chocó 4.767 3.428 3.269 4.268 4.223 4.478 5.594 7.918 7.592 6.849

Huila 3.134 3.381 3.346 3.043 4 332 4.66 4.442 5.413 5.058 5.934
La Guajira 6.149 6.128 6.663 6.552 4.319 4.761 5.934 7.630 7.175 6.998
Magdalena 3.998 4.145 3.739 3.719 .870 4.362 4.672 5.766 6.566 4.825

Meta 4.545 4.880 4.075 3.668 4.238 3.835 4.315 5.965 4.538 4.725

Nariño 4.806 4.757 3.810 3.589 3.869 3.973 3.957 5.187 5.260 5.000
Norte de Santander 373 3.807 3.599 3.169 4.291 5.375 5.179 6.214 4.875 6.429

Quindio 4.567 5.293 4.626 4.402 5.634 5.253 5.586 6.689 7.335 5.393
Risaralda 3.501 4.053 3.715 4.197 4.447 4.837 6.019 5.559 6.129 5.833

Santander 6.524 6.578 6.645 4.604 3.444 4.089 5.647 5.437 4.631 5.000

Sucre 3.777 4.230 3.831 3.216 3.204 3.350 3.848 5.053 4.948 4.184

Tolima 3.219 3.610 3.111 3.000 3.424 4.034 4.194 4.979 5.089 5.367

Valle 3.602 4.368 3.716 3.539 3.244 3.485 3.919 3.921 4.5777 3.630

TOTAL 3.833 4.023 3.821 3.509 3.865 4.289 4.873 5.408 5.289 4.969

FUENTE: Ministerio de Educación. Análisis del Sector Educativo con énfasis en sus aspectos administrativos y
financieros. OSPE, 1988
s.i.: sin información
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Cuadro No. 12.9

GASTO PROMEDIO ANUAL PARA FUNCIONAMIENTO POR ALUMNO, EN
EDUCACION SECUNDARIA, SEGUN SECCIONES DEL PAIS

1970, 1975 Y 1983

(Pesos constantes de 1980)

Secciones del país 1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

Antioquia 7.111 7.595 7.161 8.035 7.881 8.513 8.759 9.212 8.689 6.815

Atlántico 9.016 6.757 8.676 9.143 12.361 10.490 8.944 9.817 8.689 8.416

Bogotá 16.460 10.397 12.627 13.566 15.333 16.108 15.472 10.516 14.375 11.674

Bolívar 21.899 11.929 16.547 17.257 16.760 28.201 12.371 12.712 13.390 10.553

Boyacá 14.512 13.959 15.118 14.814 14.577 21.796 16579 18.684 18.566 13.322
Caldas 9.199 7.578 10.507 11.376 8.461 11.977 11.039 11.719 11.898 11.366

Caquetá 12.735 14.649 23.459 23.344 26.584

Cauca 13.178 8.089 9.129 8.883 10.343 16.283 24.268 22.912 15.875 17.550

Cesar 11.142 7.557 9.545 7.589 7.785 13.815 12.315 11.427 9.083 11.015
Córdoba 20.311 12.376 13.006 11.403 9.882 11.198 11.343 9.114 11.197 8.043

Cundinamarca 25.998 16.792 15.299 16.947 15,737 9.317 14.174 15.968 18.437
Chocó 52.731 16.379 17.445 14.832 9.806 12.008 17.488 17.805 17.777 22.002

Huila 11.899 12.693 17.898 13.384 12.355 15.303 16.536 14.625 12.482 16.103
La Guajira 21.819 11.014 14.698 12,810 22,641 30.981 25.525 13.021 17.407 13.423

Magdalena 13.634 7.092 12.054 10.627 9.500 10.643 10.839 11.643 10.995 11.712

Meta 10.738 10.218 15.158 14.761 30.577 41.367 36.942 21.452 22.318 19.287

Nariño 18.318 11.819 15.198 13.009 15.400 26.146 29.205 27.572 24.908 26.836

Norte de Santander 15.254 10.463 14.254 11.451 10.801 13.557 13.784 20.192 18.658 16.441
Quindío 7.125 5.871 7.332 9.598 9.023 10.756 14.384 14.544 10.855 11.201

Risaralda 6.394 6.959 10.596 11.210 10.219 14.600 12.083 12.570 12.595 12.201

Santander 18.845 10.395 12.137 10.971 11.433 9,289 10.655 13.505 12.802 12.920

Sucre 20.073 6.555 7.773 9.396 10.032 11.246 10.553 7.502 12,537 9.996
Tolima 10.206 9.978 8.324 4.889 4.844 10.533 12.186 10.909 10.900 10.082

Valle 10.868 4.553 4.877 8.236 5.674 8.826 9.049 8.955 8.441 8.110

TOTAL 12.623 9.135 10.455 10.726 10.492 12.364 11.896 12.323 12.594 11.516

FUENTE: Ministerio de Educación. Análisis del Sector Educativo con énfasis en sus aspectos administrativos y
financieros. OSPE, 1988
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Cuadro No. 12.10

DISTRIBUCION DE LA INVERSIO EN EDUCACION POR FUENTES, SEGUN PROGRAMAS EDUCATIVOS

1970, 1974 y 1988 - 1990
(Millones de pesos de 1987)

1987 1988 1989 1990 TOTALES

PROGRAMAS EDUCATIVOS CREDITO PRESUPU RENTAS CREDITO PRESUPU RENTAS CREDITO PRESUPU RENTAS CREDITO PRESUPU RENTAS CREDITO PRESUPU RENTAS
EXTERNC NAL. PROPIAS EXTERNO NAL, PROPIAI EXTERNO NAL. PROPIAS EXTERNC NAL. PROPIAS EXTERNO NAL. PROPIAS

Educaci6n básica

para todos 1.445 3.355 2.072 5.407 2.358 3.441 3.077 4.159 8.952 16.362 0

Univ. de la primaria 1.445 3.118 2.072 4,329 2.358 2.358 3.077 3.077 8.952 12.882 0

Básica continuada 111 863 863 864 2.701 0

Etnoeducación 33 75 80 78 266 0

Educación Especial 93 140 140 140 513 0
Educación secundaria,
media vocacional y técnica 1.108 0 600 3.613 662 720 3.613 662 670 7.226 2.432 1.990

Educaci6n superior 1.706 2.714 936 5.397 4.094 3.524 2.286 4.700 2.516 2.722 4.000 1.833 12.111 15.508 8.809

,Desarrollo cultural 682 1.092 1.056 1.200 4.030 0

Deprte y Recreaci6n 392 1.341 347 1.748 150 1.944 100 2.327 989 7.410
Desarrollo cIntífico y

tecnológico 771 809 640 1.896 396 1.927 2.545 723 3.758 2.447 843 .780 7.659 2.771 12.105

TOTAL 3.992 9.060 2.917 9.365 11.336 7.799 10.802 10.732 8.988 11.859 10.964 10.610 35.948 42.092 30.314)

FUENTE: DNP Financiamiento de los Programas Educativos del Gobierno Nacional. 1988 - 1990. Docuemnto DNP 2353. DDS. Enero 1988.
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Cuadro No. 12.11

GASTO EN SALUD PER CAPITA Y CON RELACION AL NBI (GS/NBI),
SEGUN SECCIONES DEL PAIS

1985

\ SECCIONES DEL PAIS GASTO PER- ORDEN NBi ORDEN GS/NSI
CAPITA JEL GASTO % NBI

Sucre 493 15 61.52 1 801.37
Córdoba 426 20 61.08 2 697.45

Territorios Nacionales 1.160 1 58.72 3 1.975.48Nariño 400 21 56.17 4 712.12

Boyacá i 532 i 11 55.35 \ 5 | 961.16
Bolívar 537 18 54.49 6 985.50
Cauca 434 19 51.35 7 845.18
Magdalena 645 6 50.77 8 1.270.44
Cesar 473 16 48.15 9 982.35

Norte de Santander 552 8 45.52 10 1.212.65
Caquetá s.i. s.i. 44.75 11 s.i.

Cundinamarca 749 4 43.73 12 1.712.78Tolima 466 17 42.19 13 1.104.53
Huila 536 10 41.90 14 1.279.24
La Guajira 671 5 40.80 15 1.644.61
Antioquia 505 14 38.43 16 1.314.08

Santander 516 13 37.99 17 1.358,25Meta 539 9 37.78 18 1,426.68

Atlántico 337 22 36.13 19 932.74
San Andrés s.i. s.i. 34.85 20 s.i.
Caldas 531 12 31.00 21 1.712.90
Valle 330 23 30.84 22 1.070.04
Risaralda 645 7 30.24 23 2.132.94
Quindío 770 3 27.67 24 2.782.80
Chocó 826 2 25.22 25 3.275.18
Bogotá 321 24 20.89 26 1.536.62

FUENTE: Cálculos con base en Patiño, Carlos y otros. Análisis de la situación de la infancia y la salud en Colombia.
Fedesarrollo y O.S.P. 1987. Vivas Jorge y otros, Sistema Nacional de Salud.

s.i.: sin información
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e - GASTO PUBUCO SOCIAL

Cuadro No. 12.12

EVOLUCION DE LOS RECURSOS FISCALES DESTINADOS A LA SALUD
SECTOR CENTRAL NACIONAL

1980 - 1987
( Millones de pesos de 1975 )

ANOS SITUADO % TOTAL
FISCAL

1980 1.344.3 24.00 5.612.70
1981 1.814.1 32.67 5.552.60
1982 1.922.2 35.91 5.353.50
1983 1.937.7 37.75 5.133.10
1984 2.052.8 42.61 4.818.00
1985 2.278.9 40.13 5.266.90
1986 2.113.4 40.13 5.266.90
1987 2.148.8 36.06 5.959.30

FUENTE: Contraloría General de la República - Informes Financieros

Cuadro No. 12.13

EVOLUCION BEL GASTO PUBLICO TOTAL EN SALUD
SECTOR CENTRAL NACIONAL

1977 - 1987
( Millones de pesos de1975 )

AÑOS TOTAL FUNCIONA- (%) INVERSION (%)
MIENTO

1977 4.758.3 2.865.4 60.2 1.892.9 39.8
1978 4.579.3 2.814.6 61.5 1.764.7 38.5
1979 5.172.6 3.076.4 59.5 2.096.2 40.5
1980 5.518.2 3.079.1 55.8 2.439.1 44.2
1981 5.447.5 3.405.2 62.2 2.072.3 37.8
1982 5.270.7 3.253.1 61.7 2.017.6 38.3I
1983 5.035.5 3.217.0 63.7 1.936.5 36.3
1984 4.725.2 3.334.2 70.6 1.391.0 29.4
1985 4.508.0 3.165.3 70.2 1.342.7 29.8
1986 5.089.2 3.247.3 63.8 1.841.9 36,2
1987 5.632.9 3.530.3 62.7 2.102.6 37.3

FUENTE: Informes Financieros de la Contraloría General de la República. Anexo Financiero Tomo II
Nota: La distribución funcional del presupuesto ha sido ajustada para hacer homogenea la serie.
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GASTO PUBLICO SOCIAL -

Cuadro No. 12.14

EVOLUCION DELGASTO PUBLICO TOTAL EN SALUD, PARA ATENCION
A LAS PERSONAS. SECTOR CENTRAL NACIONAL

1977 - 1987
(Miles de pesos de 1975 )

AÑOS TOTAL FUNCIONA- (%) INVERSION (%)
MIENTO

1977 3.170.511 2.438.340 76.9 732.171 23.1
1978 3.170.511 2.438.340 76.9 732.171 23.1
1979 3.420.643 2.681.011 78.8 838.901 24.2
1980 3.473.172 2.634.271 75.8 838.901 24.2
1981 3.823.834 3.012.923 78.8 810.911 21.2
1982 3.926.961 2.906.310 74.0 1.020.651 26.0
1983 3.463.904 2.894.881 83.6 569.023 16.4
1984 3.645.396 3.032.793 83.2 612.603 16.8
1985 3.554.035 2.960.007 83.3 594.028 16.7
1986 3.620.726 2.950.150 81.5 670.576 18.5
1987 4.124.133 3.094.775 75.0 1.029.358 25.0

FUENTE: Informes Financieros de la Contraloría General de la República. Anexo Financiero Tomo 11
Nota: La distribución funcional del presupuesto ha sido ajustada para hacer homogenea la serie.

Cuadro No. 12.15

EVOLUCION DELGASTO PUBLICO EN SALUD, PARA ATENCION AL
AMBIENTE. SECTOR CENTRAL NACIONAL

1977 - 1987
(Miles de pesos de 1975 )

AÑOS TOTAL FUNCIONA- (%) INVERSION (%)
MIENTO

1977 986.694 65.985 6.7 920.710 93.3
1978 898.766 40.757 4.5 858.009 95.5
1979 935.760 44.097 4.7 891.664 95.3
1980 1.362.317 44.313 3.3 1.318.003 96.7
1981 1.141.240 48.760 4.3 1.092.480 95.7
1982 894.180 41.235 4.6 852.944 95.4
1983 1.150.252 31.430 2.7 1.118.822 97.3
1984 645.169 30.593 4.7 614.575 95.3
1985 756.002 31.176 4.1 724.827 95.9
1986 1.000.920 79.678 8.0 921.242 92.0
1987 992.110 31.368 3.2 960.742 96.8

FUENTE: Contraloría General de la República Informes Financieros . Anexo Financiero Tomo il
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Cuadro No. 12.16

PARTICIPACION PORCENTUAL DEL GASTO EN SALUD EN EL PIB

1965 - 1986

(Millones de pesos )

GASTO AJUSTE POR GASTO '
INSTITUCIONAL DOBLE TOTAL EN SALUD

AÑOS PIB GASTO CONTABI-
DEFINICION DEFINICION PRIVADO ILIZACION DEFINICION DEFINICION

AMPLIA ESTRICTA AMPLIA ESTRICTA

1965 60.488 s.i. s.i. 3.8 s.i. s.i. s.l.
1966 73.285 s.i. s.i. 4.0 s.i. s.i. s.i.
1967 84.504 s.i. s.i. 3.7 s.i. s.i. s.i.
1968 97.102 s.i. s.i. 3.9 s.i. s.i. s.i.
1969 111.728 s.i. s.i. 4.0 s.i. s.i. s.l.
1970 132.768 s.i. s.i. 4.0 s.i. s.i. s.i.
1971 155.886 s.i. s.i. 4.4 s.i. s.i. s.i.
1972 189.614 s.i. s.i. 4.2 s.l. s.l. . s.i.
1973 243.160 3.7 2.6 3.6 s.i. s.i. s.i.
1974 322.384 4.6 3.0 3.5 (0.2) 7.9 6.4
1975 405.108 4.2 2.8 3.4 (0.2) 7.4 5.9
1976 532.270 3.9 2.6 3.6 (0.2) 7.3 6.0
1977 716.029 3.8 I 2.6 3.4 (0.2) 7.0 5.8
1978 909.487 4.2 2.9 3.9 (0.2) 7.9 6.6
1979 1.188.817 4.5 3.0 4.0 (0.3) 8.2 6.8
1980 1.579.130 4.8 3.3 3.9 (0.2) 8.5 7.0
1981 1.982.773 5.0 3.5 4.3 (0.3) 9.0 7.5
1982 2.497.298 4.4 3.3 4.2 (0.3) 8.3 7.3
1983 3.954.137 4.9 3.8 4.3 (0.3) 8.9 7.9
1984 3.856.584 4.8 3.4 4.2 (0.3) 8.7 7.4
1985 4.965.883 4.4 3.1 4.1 (0.2) 8.3 7.0
1986 6.701.425 s.i. s.i. 4.0 s.i. s.i. s.i.

FUENTE: DANE "Cuentas Nacionales para el PIB"

s.i.: sin información
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GASTO PUBLICO SOCIAL-

Cuadro No. 12.17

VALOR DE LA DOBLE CONTABILIZACION POR EL PAGO PRIVADO DE LOS
HOGARES EN SALUD

1974 - 1985

AÑOS OTROS. ' CRUZ ROJA CLINICAS HOSPITAL HOSPITAL HOSPITAL HOSPITAL CANCER TOTAL
MINISTERIOS 100% 70% UNIVERS. REGIONAL ESPECIALI LOCAL 70% |

1000% 70% 70% ZADO 50% 50%

1974 224 15 336 38a/ - - - - 961

1975 55 19 322 169 135 86 66 - 852

1976 516 29 41 198 170 87 90 - 1.131

1977 78 | 44 605 269 215 53 119 - 1.383

1978 454 96 752 337 305 152 136 - 2.232
I

1979 - 82 1.740 381 525 232 169 - 3.129

1980 - 104 1.103 551 685 198 272 - 2.913I
1981 654 130 2.332 773 960 347 370 - 5.566

1982 1.264 133 2.259. 926 1.164 589 416 - 6.751
I

1983 524 261 3.510 1.856 1.088 428 609 - 8.276

1984 2.726 407 4.395 2.188 1.429 655 697 - 12.497

1985 1.468 201 3.500 2.016 1.908 790 9,39 52 10.874 ,

FUENTE: Minsalud "Análisis Financiero del Sector Salud".

al Correspondiente a todos los hospitales

-: No hay información disponible
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GASTO PUBLICO SOCIAL

Cuadro No. 12.18

PORCENTAJES DEL GASTO EN LOS PROGRAMAS CONTRA LA POBREZA Y
PORCENTAJES DEL GASTO SEGUN SECTOR,

SOBRE EL GASTO PUBLICO TOTAL

1986 - 1990

SECTORES PORCENTAJES DEL GASTO EN POBREZA PARTICIPACION PORCENTUAL
EN PLAN POBREZA

1986 1987 1988 1989 1990 1986 1987 1988 1989 1990

Salud y nutrición 27.8 27.2 30.7 33.5 35.2 17.4 14.2 16.9 20.2 22.4

Educación 32.8 32.1 33.4 34.2 32.2 45.1 37.1 35.2 34.5 35.9

Promoción de Empleo 13.4 13.1 24.7 41.8 35.3 0.3 0.2 0.4 0.8 0.8

hëšärrollo indigena 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1.2 1.0 0.8 0.8 1.1
Participación

comunitaria 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3

DRI 1/ 8.5 11.5 14.4 11.3 16.3 0.4 0.4 0.6 0.5 0.8

Vivienda 66.8 61.3 46.6 66.2 70.0 11.6 12.4 8.6 9.5 9.1

Acueductos 87.4 89.6 97.9 100.0 79.3 9.4 8.7 11.0 15.0 14.4

PNR 2/ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 12.8 24.1 24.3 16.5 14.3

Desastres 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1.5 1.4 1.9 1.8 0.8

TOTAL al 5.8 7.0 7.2 7.6 7.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

FUENTE: Cálculos DNP - UDS. Las cifras presentadas son estimaciones con base en la discriminación en la Ley
de Presupuesto y con supuestos sobre localización y dedicación de funcionarios y programas.

al El total es la participación de los gastos en pobreza en el Gasto Público Total.
1/ DRI= Desarrollo Rural Integrado
2/ PNR= Plan Nacional de Rehabilitación
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Cuadro No. 12.19

NUMERO DE LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS
DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION CONTRA LA POBREZA,

SEGUN TlPO DE BENEFICIARIOS

1986 - 1990

TIPO DE BENEFICIARIOS 1986 1987 1988 1989 1990

EDUCACION BASICA s.i. 1.140.000 1.100.000 2.088.000 1.402.000

Docentes, capacitación
y elementos s.i. 9.000 26.300 28.000 19.200

Alumnos s.i. 990.000 900.000 1.260.000 585.000 |

Aulas mejoradas, dotadas s.i. 16.300 10.200 4.100 4.000

Adultos, alfabetización s.i. 150.000 200.000 828.000 817.000

ICBF s.i. 1.226.000 1.769.000 2.246.000 2.509.000

Niños s.i. 123.000 400.000 694.000 850.000

Madres s.i. 8.000 26.000 46.000 57.000

Familias - PEFAD1 30.000 32.000 85.000 160.000 208.000

Escolares 512.000 1.012.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000

Ancianos 6,000 19.000 23.000 36.000 36.000

ATENCION PRIMARIA

SALUD 7.080.360 7.543.907 8.061.795 8.464.885 8.972.778

Pacientes atendidos 7.080.360 7.543.907 8.061.795 8.464.885 8.972.778

Consultas/personalaño 2.1 2.1 2.1 2.2 2.4

FUENTE: Cálculos DNP - UDS
s.i.: sin información
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Cuadro No. 12.20

GASTO PUBLICO EN PROGRAMAS CONTRA LA POBREZA

1986 - 1990

CONCEPTOS MILLONES DE PESOS CRECIMIENTO ANUAL
(PORCEUTAJES)

1986 1987 1988 1989 1990 1987 1988 1989 1990 Promec Real

EDUCACION BASICA

Y CAPACITACION 70.592 90.167 116.352 154.921 192.144 27.7 29.0 33.1 24.0 28.5 2.9

inversión 1.302 3.019 4.142 7.820 11.087 131.9 37.2 88.8 41.8 74.9 49.3

Funcionamiento 67.029 83.319 106.494 138.229 166.152 24.3 27.8 29.8 20.2 25.5 0.0

SENA 1.583 2.343 3.752 5.838 9.464 48.0 60.1 55.6 62.1 56.5 30.9

Otros 678 1.486 1.964 3.034 5.441 119.3 32.2 54.5 79.3 71.3 45.8

ATENCION PRIMARIA

SALUD-NUTRJCION 27.157 34.664 55.879 90.775 120.083 27.6 61.2 62.4 32.3 45.9 20.3

Inversión Ministerio Salud 3.300 3.670 6.651 13.198 20.382 11.2 81.2 98.4 54.4 61.3 35.8

Funcionamiento 22.378 27.914 36.279 46.552 56.793 24.7 30.0 28.3 22.0 26.3 0.7

ICBF 500 1.938 11.058 27.750 38.800 287.6 470.6 150.9 39.8 237.2 211.7

PEFADI 46 127 277 400 600 176.1 118.1 44.4 50.0 97.2 71.6
Restaurantes escolares 897 968 1.556 2.467 3.010 7.9 60.7 58.5 22.0 37.3 11.7

Ancianos 36 47 58 108 132 30.6 23.4 86.2 22.2 40.6 15.0
Educación inicial 255 311 22.0 5.5 (20.1)

Programas autogestionados 45 55 22.2 5.6 (20.0)

FUENTE: Contraloría General de la República - Inforrnes Financieros

628



. GASTO PUBLICO SOCIAL -

Cuadro No. 12.21

CONSUMO FINAL DE LOS HOGARES EN SALUD, POR TIPO DE GASTOS

1965 - 1986

MILLONES DE PESOS PORCENTAJES

Gasto en Productos Aparatos Servicios médicos Gasto en Productos aparatos servicios médicos
cuidados Farmacèu- y Equipos Enfermeras, otros cuidados Farmacéu- Equipos anfermeras, otros
Médicos ticos y Terapéu- Profesionales de Médicos ticos y ferapéu- Profelonales de

Años Conserva. Medici- ticos la Medicina, Aten- Conserva- Medici- ticos la Medicina, aten-
de Salud nales ción Hospitalaria de Salud nales ción Hospitalaria

y Compra y Compra

1965 2,300 866 21 1.413 50.0 18.0 0.5 30.7

1966 2.956 1.244 28 1.684 50.0 21.0 0.5 28.5

1967 3.157 1.187 30 1.940 50.0 18.8 0.5 30.7

1968 3.828 1.535 40 2.523 49.3 19.4 0.5 31.8

1969 4.506 1.884 48 2.574 , 50.0 20.9 0.5 28.6

1970 5.298 2.177 58 3.063 50.0 20.5 0.5 28.9

1971 6.967 2.939 103 3.825 50.4 21.2 0.7 27.6

1972 8.048 3.032 100 4.916 50.0 18.8 0.6 30.5

1973 8.822 3.109 158 5.455 50.0 · 18.2 0.9 30.9

1974 11.433 4.038 369 7.126 50.0 17.7 1.2 31.2

1975 13.581 4.202 411 8.968 500 15.5 1.5 33.0

1976 19.132 7.478 573 11.081 50.0 19.5 1.5 29.0

1977 24.441 7.671 607 16.163 50.0 15.7 1.2 33.1

1978 35.167 11.229 889 23.049 50.0 16.0 1.3 32.8

1979 47.638 15.324 1.074 31.240 50.0 16.1 1.1 32.8

1980 60.935 20.280 1.445 39.210 50.0 16.6 1.2 32.2

1981 85.156 30.490 2.010 52.656 50.0 17.9 1.2 30.9

1982 105.883 37.311 2.484 66.088 50.0 17.6 1.2 31.2

1983 131.931 44.404 2.663 84.864 50.0 16.8 1.0 32.2

1984 168.852 55.217 3.466 105.169 50.0 16.8 1.0 32.1

1985 103.686 78.736 4.611 120.339 50.0 19.3 1.1 29.5

1986 262.529 107.433 6.494 148.602 50.0 20.5 1.2 28.3

FUENTE: DANE Cuentas Nacionales
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GASTO PUBUCO SOCIAL

Cuadro No. 12.22

EVOLUClON DELGASTO PUBLICO EN SALUD
SECTOR CENTRAL NACIONAL

PARTICIPACION EN EL PRESUPUESTO NACIONAL TOTAL

1966 - 1987

( Miles de pesos )

AÑOS GASTO EN PRESUPUESTO PARTI- INDICESDE CRECIMIENTO
SALUD NACIONAL PACION (1966=100)
TOTAL (%) GASTO TOTAL PRESUPUESTO

EN SALUD NACIONAL

1966 386.9009.0 7.719.000.0 5.01 100.0 100.0
1967 422.696.0 7.952.000.0 5.32 109.2 103.0
1968 536.576.7 11.009.000.0 4.87 138.7 142.6
1969 878.216.0 14.664.000.0 5.99 227.0 189.9
1970 1.332.310 18.437.000.0 7.23 334.3 238.8
1971 1.700.503.0 22.292.000.0 7.63 439.5 288.8
1972 1.728.371.0 24.064.000.0 7.18 446.7 311.7
1973 2.185.960.0 29.803.000.0 7.33 565.0 386.1
1974 3.218.960.0 29.803.000.0 7.33 565.0 386.1
1975 3.711.673.0 49.846.000.0 7.45 959.3 645.7
1876 5.137.841.0 52.796.000.0 9.73 127.9 684.0
1977 7.194.636.0 71.838.000.0 10.02 1.859.5 930.6
1978 8.747.438.0 100.520.000.0 8.70 2.260.8 1.302.2
1979 12.330.500.1 150.159.000.0 8.21 3.186.9 1.945.3
1980 16.780.833.0 193.745.000.0 8.66 4.337.1 2.510.1
1981 20.811.957.0 262.072.000.0 7.94 5.379.0 3.395.1
1982 25.242.642.0 329.155.000.0 7.64 6.498.1 4.264.2
1983 29.460.485.0 398.883.000.0 7.39 7.614.3 5.167.5
1984 32.307.262.0 537.087.000.0 6.02 8.350.1 · 6.958.0
1985 38.705.349.0 ' 677.434.000.0 5.71 10.003.7 ' 8.776,2
1986 55.199.732.0 934.660.197.0 5.91 14.266.8 12.108.6
1987 77.645.165.0 1.187.606.031.0 6.54 20.068.0 15.385.5

FUENTE: Contraloría General de la República. Informes Financieros. Anexo Financiero tomo Il

DNP. Finanzas Intergubernamentales en Colombia
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Cuadro No. 12.23

EVOLUCION DELGASTO PUBLICO TOTAL EN SALUD
PARAINFRAESTRUCTURADEAPOYO

SECTOR CENTRAL NACIONAL

1977 - 1987

( Millones de pesos de1975 )

AÑOS TOTAL FUNCIONA- (%) INVERSION (%) '
MIENTO

I I

1977 601.150 361.088 60.1 240.061 39.9 I

1978 510.011 335.519 65.8 174.492 34.2

1979 816.182 351.315 43.0 464.867 57.0

1980 6.82.724 400.528 58.7 282.197 41.3

1981 512.456 343.540 67.0 168.916 33.0

1982 449.621 305.640 68.0 143.981 32.0

1983 439.366 290.685 66.2 148.681 33.8

1984 434.695 270.856 62.3 163.839 37.7

1985 197.951 174.092 87.9 23.858 12.1

1986 467.546 217.445 46.5 250.700 53.5

1987 516.720 404.174 78.2 112.547 21.8

FUENTE: Contraloría General de la República. Informes Financieros. Anexo Financiero Tomo Il

Nota: La distribución funcional del presupuesto ha sido ajustada para hacer homogénea la serie.
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SRAFICO NE 12.1

PARTICIPACION PORCENTUAL DEL GASTO PUBLICO SOCIAL DENTRO DEL PRODUCTO INTERNOBRUTO
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GRAFICO NS12,3

GASTO PUBLICO EN SALUD Y EDUCACION EN ALGUNOS PAISESDE AMERICA LATINA
PORCENTAJE DEL PIB A PRECIOS CORRIENTES
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GRAFICO N912.4
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GRAFICO Na 12.6
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GRAFICO NE 12.8

EVOLUCION DE LOS RECURSOS DEL SITUADO FISCAL PARA SALUD
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CUADRO Na 12.9
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EVOLUCION DEL GASTO PUBLICO DE SALUD
ATENCION A LAS PERSONAS. SECTOR CENTRAL NACIONAL
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PARTICIPACION PORCENTUAL DEL GASTO EN SALUD EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO
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CONSUMO FINAL DE LOS HOGARES EN SALUD
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INVENTARIO DE ESTADISTICAS SOCIALES-

INVENTARIO DE
LAS ESTADISTICAS

SOCIALES EN
COLOMBIA 1974 - 1991

INTRODUCCION

EI inventario que aquí se presenta, realizado por Luz Jaramillo y Jairo Duarte, reune de manera
coherente la información sobre estadísticas sociales llevadas por el DANE y por otras instituciones
oficiales y no oficiales del país hasta 1989, actualizado a 1991 por el equipo de la división de estudios

sociales demográficos del DANE.

Con la promulgación del Decreto 1820 de agosto de 1990, por el cual se establece el Sistema Estadístico
Nacional (SEN), bajo coordinación del DANE, este inventario cobra una enorme importancia. Los comités
sectoriales conformados por instituciones públicas y privadas a partir del Decreto 1820 tienen en este
documento una buena base para entrar al análisis de la confiabilidad y la validez de la información. detectar
los vacios de producción de estadísticas sectoriales articulados hacia la conformación del Sistema
Estadístico Nacional.

Desde otro punto de vista, la utilidad del inventario para investigadores y analistas del área social, es
incuestionable. En el documento se encuentra referenciada la información sobre estadísticas sociales por
sectores, presentada en 30 cuadros que permiten una fácil comparación entre el inventario realizado por
el DANE en 1974' y el inventario actualizado a 1989. En ambos casos se registra el contenido de las
investigaciones, regularidad, cobertura y periodo en que se han producido.

' boletín mensual de estadísticas No 294, enero - 1976. El inventario publicado en este boletín, a diferencia del que se publica en
estas páginas, solo registraba estadísticas sociales realizadas por el DANE.
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INVENTARIO DE ESTADISTICAS SOCIALES

RESULTADOS GLOBALES PERIODO 1974-1991

DANE

CUADRO 1

INVESTIGACIONES ESTADISTICAS PARA EL AREA SOCIAL
LLEVADAS POR EL DANE EN FORMA CONTINUA

SEGUN SECTOR
1991

SECTORES N°de NIVEL DE COBERTURA

Investigaciones Nacional Departamental Nacional y Nacional,
Dep/mental Dep/mental y

Municipal

Demografía 5 1 - 1 3

Educación 3 - - - 3

Fuerza de trabajo 5 1 2 1 1

Justicia 3 3

Salud 1 - - 1 -

Construcción y 3 1 2
Vivienda

TOTALES 20 2 2 5 12

FUENTE: DANE

654



INVENTARIO DE ESTADISTICAS SOCIALES-

OTRAS ENTIDADES OFICIALES

CUADRO 2

NUMERO DE ENTIDADES QUE LLEVAN ESTADISTICAS SOCIALES
SEGUN SECTOR

I

SECTORES NUMERO DE ENTIDADES

Salud 6

Educación 4

Justicia 15

Trabajo y Seguridad Social 5

Organización y Participación Social 5

Recreación y Cultura 3

Comunicaciones 2

Contraloría General de la República i

TOTAL 42

FUENTE: DANE

ESTADISTICAS LLEVADAS EN FORMA
CONTINUA EN EL DANE

DEMOGRAFIA

Registro de acontecimientos de la población.

- Muertes fetales (desde 1933)

- Registro de Nacimientos (desde 1925)

- Defunciones (desde 1933)

- Matrimonios (desde 1925)

- Viajeros internacionales (desde 1926)
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INVENTARIO DE ESTADISTICAS SOCIALES

EDUCACION

Registro sobre número de alumnos, personal docente, número de establecimientos y modalidades de
enseñanza en los diferentes núcleos educativos.

- Preescolar (desde 1975)

- Primaria (desde 1973)

- Media (desde 1973)

- Superior (1970 - 1984)

FUERZA DE TRABAJO

- Encuesta de Hogares: Tiene como finalidad medir los cambios en los niveles de empleo, desempleo y
otras variables relacionadas con la fuerza de trabajo. Además permite obtener información de otras
variables como: sexo, edad, estado civil, educación etc.

La encuensta incluye un módulo para investigar algunas características de los ocupados en el sector
informal en el mes de junio (cada dos años), desde 1984.

PERIODICIDAD

1970 a 1976: Encuesta a Hogares sin periodicidad regular

1976 a 1984: Encuesta a Hogares en forma trimestral en cuatro áreas metropolitanas (Bogotá, Cali,

Medellín y Barranquilla) y en forma semestral en tres áreas más (Bucaramanga, Manizales y Pasto).

•1984 En adelante: Se periodiza así:

•Marzo.Se aplica en 7 ciudades (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales y San

Juan de Pasto).

• Junio. Las 7, más Pereira, Cúcuta y Villavicencio.

• Septiembre. Las 7, más Cartagena.

* Diciembre. Las 7, más Pererira, Cúcuta, Ibague y Montería.

- Encuesta anual de la Industria Manufacturera (desde 1957)

- Muestra mensual de Comercio Interior (desde 1970)

- Empleo y salarios en la Industria Petrolera (desde 1955)

- Muestra mensual de la industria Manufacturera (desde 1925)

JUSTICIA

Registro de las diferentes etapas de los procesos en cada una de sus ramas.
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INVENTARIO DE ESTADISTICAS SOCIALES-

- PENAL: Información censal, proveniente de todos los juzgados del país con competencia en lo penal,
sobre iniciación, calificación y sentencia de los procesos (desde 1951)

- CIVIL: Información mensual a escatas nacional y departamental (desde 1952)

- LABORAL: Registro censal de conflictos individuales proveniente de los juzgados laborales (desde 1972)

SALUD

Entre 1938 y 1978 la información sobre consulta externa, egresos hospitalarios y vacunaciones, la
llevaba el DANE. A partir de 1979, la información la produce el Ministerio de Salud.
Registro de Instituciones de Asistencia al Anciano (1985 - 1988)

CONSTRUCCION Y VIVIENDA

- Edificación y financiación de vivienda (desde 1983)

- Indice de costos de la construcción (desde 1971)

- Licencias de construcción (desde 1951)

ESTADISTICAS SOCIALES REALIZADAS
EN FORMA PUNTUAL EN EL DANE

PERIODO 1974 - 1991

COMUNICACION SOCIAL Y RECREACION

- Directorio Nacional de estadísticas de Radio (1976)

- Encuesta Nacional de Emisoras (1978)

- Receptividad de medios de Comunicación Social en siete ciudades colombianas (1977)

- Directorio Nacional de Salas de Cine (1978)

ORGANIZACION SOCIAL

- Censo Nacional de Cooperativas de Producción (1978)

- Censo Sindical Antioqueño (1981)
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INVENTARIO DE ESTADISTICAS SOCIALES

- Directorio Nacional de Juntas de Acción Comunal (1981)

SALUD

- Encuesta Nacional de Alimentación, Nutrición y Vivienda (1981)

DEMOGRAFIA

- Encuesta Nacional de Fecundidad (1977 y 1979)

JUSTICIA

-Módulo de criminalidad real en la Encuesta de Hogares de junio de 1985

- Módulo de violencia y criminalidad real en la Encuesta de Hogares de junio de 1990

CONDICIONES DE LOS MUNICIPIOS

- Encuesta de Expedición Demográfica (1985)

- Encuesta Municipal (1990)

- Encuesta PNR (1988, para 300 municipios)

FUERZA DE TRABAJO

- Encuesta de Trabajo Rural (1988 - 1991)

- Encuesta de Ingresos y Gastos (1970, 1978 y 1984-85)

VIVIENDA

- Encuesta nacional de alimentación, nutrición y vivienda (1981)

- Módulos de vivienda en la Encuesta Nacional de Hogares de septiembre de 1986 - 1987 - 1988 - 1989
- 1990 y diciembre 1991.

POBREZA Y CALIDAD DE VIDA

- Encuesta sobre Pobreza y Calidad de Vida en Santafé de Bogotá, noviembre - diciembre de 1991
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INVENTARIO DE ESTADISTICAS SOCIALES-

CENSOS

- Censo Nacional Agropecuario (1970 - 1971)

- XIV Censo Nacional de Población y lli de Vivienda (1973)

- XV Censo Nacional de Población y IV de Vivienda (1985)

- Censo de Minero (1988)

- Censo de Industria, Comercio y Servicios (Inventarios en 1974 y 1991)

- Censo económico (1990)

ESTADISTICAS SOCIALES PRODUCIDAS POR
OTRAS ENTIDADES OFICIALES

DE NIVEL NACIONAL

SALUD

- Ministerio de Salud. Desde 1979 este Ministerio se hizo cargo de las estadísticas que anteriormente
elaboraba el DANE. Tales estadísticas tienen cobertura nacional y departamental y están referidas a los
siguientes aspectos y variables (Según causas, grupos de edad y sexo): mortalidad, consulta externa,
enfermedades trasmisibles, hospitalización, vacunación, enfermería, tratamientos odontológicos, higiene
oral, atención por promotora, recursos institucionales.

- Caja Nacional de Previsión Social - CAJANAL. Posee el registro de sus afiliados, según secciones del
país, ciudades capitales y demás municipios. La información cubre la totalidad de los servicios de la Caja
en el país. Además, la entidad elabora informes internos mensuales y publica anualmente un boletín con
dicha información.

- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF-. Posee información sobre las siguientes variables
(niveles nacional y departamental): usuarios, defensorias de menores, hogares infantiles, escolares y
adolescentes, procesos de adopción, hogares sustitutos y amigos, atención al menor, relación de las actas
adicionales del registro civil de nacimiento e hijos extramatrimoniales.

-Instituto de Seguros Sociales -ISS-. Produce información a niveles nacional, departamental y municipal
sobre los siguientes aspectos: cobertura institucional (número de asegurados, pensionados y sus
derechos - habitantes y beneficiarios cubiertos, según tipo de atención en salud: medicina clásica y
medicina familiar); área socio econ6mica (asegurados por sistemas de cotización, categorías salariales,
actividad económica, número de empresas y días de incapacidad con subsidios causados según riesgo);
información sobre salud (atención medica ambulatoria, consulta y tratamiento odontológico, atención
hospitalaria).

- Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria -SEM-. Produce información a escala nacional,
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INVENTARIO DE ESTADISTICAS SOCIALES

departamental y municipal, sobre los siguientes aspectos: morbilidad por malaria y por plan e infestación
por aedes aegypti (vector de la fiebre amarilla urbana, el dengue, la encefalitis equina) en el área urbana.

El seguimiento estadístico a la mortalidad por lepra, lo hace el Instituto Dermatológico Federico Lleras A.

- Instituto Nacional de Cancerología. Elabora información a niveles nacional y departamental sobre las
siguientes variables: distribución de los pacientes nuevos, según diagnóstico y entidad que lo remite;
movimiento hospitalario, casos de cáncer (distribución según órganos afectados y cáncer infantil; diez
primeras causas de morbilidad por cáncer).

EDUCACION

- Ministerio de Educación Nacional. Conjuntamente con el DANE, elabora las estadísticas sobre
educación pre-escolar, básica primaria, básica secundaria y media escolar, vocacional, a niveles nacional,
departamental y municipal.

Además, produjo información sobre educación de adultos en 1989. Como información básica el
presupuesto de 1990, por regiones, produjo información sobre el analfabetismo urbano y rural.

- Instituto Colombiano para la Educación Superior - ICFES-. Procesa la información de todas las
entidades de educación superior y elabora un resumen de la población estudiantil por departamentos y
por áreas de conocimiento. Además, elabora los siguientes indicadores: concentración de estudiantes en
las instituciones de educación superior y en los programas académicos: plazas docentes por carácter
académico, origen y equivalencia de tiempos completos; matricula total en el primer censo; recursos
humanos; número de instituciones y programas por departamentos.

- Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA-. Produce información sobre los siguientes aspectos:
capacitación de la fuerza de trabajo; formación profesional según criterios de formación del SENA; tiempo
del docente en actividad de formación profesional. Actualmente se realiza una encuesta sobre personal
ocupado y las necesidades de formación profesional.

- Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior -ICETEX-. Produce
información sobre las siguientes áreas: servicios (crédito educativo, becas internacionales, autorización
de giros, etc.); disponibilidad de recursos institucionales y aspectos administrativos (planta de personal y
actividades de bienestar social).

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Las entidades que producen información sobre estas variables son:

- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Produce información a nivel nacional sobre los siguientes
aspectos: número de empresas e incrementos salariales pactados en las negociaciones colectivas, según
rangos; conflictos (tribunales de arbitramiento, número de huelgas y paros, reclamaciones individuales,
etc.); visitas de inspecciones; investigaciones económicas de tipo laboral; características laborales de los
trabajadores menores de edad (número de solicitudes, autorizaciones, etc.). Toda la información arriba
mencionada, se elabora desde 1982.

También existe toda la información sobre los censos sindicales celebrados en 1974, 1984 y 1990; con
datos sobre sindicatos afiliados a las diversas confederaciones de trabajadores, número de afiliados por
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sexo y ramas de actividad.

- Departamento Administrativo del Servicio Civil -DASC-. Elabora información sobre la estructura de
las entidades oficiales, planta de cargos (número de ejecutivos, asesores, operarios, etc); funcionarios de
carrera administrativa. Actualmente se realiza una encuesta para determinar el nivel académico de altos
funcionarios.

JUSTICIA

- Consejería de Derechos Humanos. Produce información relacionada con laviolación de los Derechos
Humanos y suministra elementos para un análisis del estado de los mismos en Colombia.

- Consejería para la Paz. Realiza análisis sobre el comportamiento de la violencia política.

- Deparatamento Administrativo de Seguridad DAS. Mide la gestión operativa y administrativa de la

entidad.
- Dirección General de Prisiones. Produce información sobre la población reclusa, según sexo, situación
jurídica y movimiento mensual dentro de cada establecimiento.

- Dirección Nacional de Estupefacientes. Recoge datos estadísticos relacionados con el problema de
la droga.

- Dirección Nacional de Instrucción Criminal. Recoge información estadística sobre el trámite de
procesos y procesados, medidas de aseguramiento, procesos en el cuerpo técnico - Unidad de indagación
e Indice de Criminalidad en los juzgados de Instrucción Criminal.

- Dirección Nacional de Carrera Judicial. Calificación de los jueces de la República y movimiento
cualitativo de los despachos judiciales.

- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Hace análisis socio-demográfico de los menores llevados
a juzgados, por infracción a la Ley Penal. Detalle de procesos y magnitud de los mismos.

- Instituto de medicina Legal. Recoge estadísticas sobre actividades llevadas a cabo por Medicina Legal
a nivel sectorial y regional. Necropsias sobre el comportamiento de las variables relacionadas con las
muertes violentas. Cuenta con información estadística de los principales dictamenes y causas de

inimputabilidad según delito.

- Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. Produce la información que genera la gestión del Ministerio,
sobre aspectos relacionados con la infracción de normas laborales, organizaciones sindicales y del menor
trabajador.

- Procuraduría General de la Nación. Recopila estadísticas que permitan la presentación de informes,
sobre las realizaciones del Ministerio Público.

- Ministerio de Justicia. A través de la Oficina de Investigaciones Socio-Jurídicas y de Prevención del
delito, realiza investigaciones para las cuales recoge información, sobre diferentes aspectos, reformas de
la justicia, funcionamiento de juzgados, evaluación de competencia, división judicial territorial, entre otros.

- Policía Nacional. Recoge información par poder establecer planes y programas para la prevención y
control de las diferentes modalidades delictivas.
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- Subdirección Nacional de Orden público. recoge información para evaluar el rendimiento de los
juzgados de orden público.

- Tribunal Superior Militar. Produce estadísticas sobre el personal militar y de policía, que delinque.

ORGANIZACION Y PARTICIPACION SOCIAL

Cinco entidades obtienen y procesan información sobre estos temas:

- DepartamentoAdministrativo Nacional de Cooperativas-DANCOOP-. Produce información a niveles
nacional y departamental sobre: cooperativas de primer grado; todo tipo de cooperativas; cooperativas
según número de asociados y tipos de capitales (ahorro y crédito, comercialización, consumo, etc);
proceso de liquidación y personería jurídica según naturaleza jurídica.

Con excepción de la información sobre número de cooperativas que se registra desde 1933, toda la
información mencionada se elabora desde 1980.
- Instituto Colombiano de la Reforma Agraria -INCORA-. Este instituto produce información desde
1962, a niveles nacional, departamental y municipal, sobre las siguientes variables: tierras ingresadas,
dotación de tierras, titulación de baldios, reservas y resguardos indígenasconstituidos, créditos, cooperativas
dela reforma agraria, empresas ygrupos comunitarios constituidos, según número de familias, capacitación
campesina, presupuesto, recursos humanos.

- Ministerio de Gobierno. Produce información sobre: alcaldes y concejos, diputados, representantes a
la Cámara, senadores (principales y suplentes) según nombre, cédula, grupo político, número de votos.

La División de Asuntos indígenasde este Ministerio, produce información a niveles nacional, departamental
y municipal, desde 1985, sobre régimen territorial de las comunidades indígenas, control ecológico,
actividades minera y forestal; centros docentes y de salud.

La Dirección General de integración y Desarrollo de la Comunidad DIGIDEC, registra desde 1988 la
información sobre las Juntas de Acción Comunal en el país.

- Registraduría Nacional de Estado Civil. Esta entidad produce desde 1952, a escala nacional los datos
básicos de los habitantes del país: lugar y fecha de nacimiento, estatura, color, estado civil, profesión u
oficio. Además, produce información sobre volumen de votación para Asambleas, Cámara, Senado y
Presidente, según listas y sexo.

- Ministerio deAgricultura. Produce información nacional, departamental ymunicipal sobre las asociaciones
de usuarios campesinos.

RECREACION Y CULTURA

Las siguientes entidades producen información sobre estos temas:

- Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte -COLDEPORTES-. Produce información a niveles
nacional, departamental y municipal sobre: ligas deportivas, inventario de canchas deportivas, federaciones,
participaciones deportivas nacionales e internacionales.

- Corporación Nacional deTurismo -CORTURISMO-. Produce informaciónsobre las siguientes variables:
turismo receptivo en América y en Colombia; colombianos y extranjeros residentes en el país salidos al
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exterior; ingresos y egresos por turismo; movimiento aéreo nacional e industria de alojamiento en
Colombia.

- Instituto Colombiano de Cultura -COLCULTURA-. Este instituto sólo tienen centralizada la información
sobre las visitas a parques arqueológicos. La otra información sobre museos, teatros, orquestas,
bibliotecas, etc., la registran las entidades correspondientes.

COMUNICACIONES

Dos organismos de carácter nacional producen estadísticas sobre esta área:

- Ministerio de Comunicaciones. Registra manualmente información sobre número de emisoras AM
y FM.

- Instituto Nacional de Radio y Televisión - INRAVISION-. Produce información sobre los siguientes
aspectos: emisiones (nivel nacional, departamental y municipal); programación (número de programas
emitidos, transmisiones vía satélite, pautas para cuñas comerciales, etc.) televisión educativa (número de
programas, de escuelas integradas al sistema, maestros y alumnos); número de programas contratados
y producidos por terceros.

SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR

Produce información sobre número y condición laboral (empleadores, trabajadores, personas a cargo y
cónyuges) de las personas a quienes las Cajas de Compensación Familiar prestan sus diversos servicios.
Por lo tanto, registra información sobre salud, educación, vivienda, crédito de fomento, recreación y
mercados.

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Produce información, a nivel nacional, por sectores y entidades sobre la ejecución del presupuesto
nacional de funcionamiento y de inversión; origen y destino de los ingresos fiscales. Además produce el
informe de tesorería.

ESTADISTICAS SOCIALES PRODUCIDAS POR
INSTITUCIONES NACIONALES NO OFICIALES

SALUD

- Asociación Colombiana de Facultades de Medicina - ASCOFAME -. Produce información sobre
programas de pregrado y post-grado de medicina (número de aspirantes, admitidos, matriculados, etc.)
y número de docentes, instituciones de salud (número de camas, consultorios, internos, etc.); sobre
decanos, jefes de educación media y médicos especialistas.

- Profamilia. Produce información a nivel nacional, sobre programas clínicos (número de usuarios, de los
programas de anticoncepción); programasquirúrgicos (número de esterilizaciones masculinasyfemeninas);
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programas de mostrador y mercadeo comunitario, ventas de drogas y dispositivos anticonceptivos).

- Corporación Centro Regional de Población - CCRP -. Realiza encuestas de nivel nacional y regional
sobre prevalencia del uso de anticonceptivos, fecundidad, salud y demografía.

COMUNICACIONES

En este sector la empresa NILSE de Colombia registra los niveles de sintonía de los programas de
televisión, según estratos sociales y las investigaciones en comerciales de 21 categorías de productos de
radio, prensa y revistas.
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CUADRO 3

INVESTIGACIONES ESTADISTICAS PARA EL AREA SOCIAL ELABORADAS
POR EL DANE, SEGUN SECTOR

1974 Y 1991

SECTOR DEMOGRAFIA SECTOR DEMOGRAFIA
1974 1991

MUERTES FETALES

Niveles de cobertura: Nacional, departamental y Niveles de cobertura: Nacional, departamental y
municipal. municipal.

Regularidad: continua y anual Ultimo año de información: 1989

Cuadros de salida: Cuadros de salida:

- Muertes fetales por secciones del país, según
sexo y filiación natural; grupos de edad de las
madres; grupos de edad de las madres y orden del
parto; período de gestación en semanas; grupo de
edad de las madres, condición, tipo y zona del
parto; causas de defunción y certificación médica;
lugarde acaecimiento, certificación y hospitalización
(por municipios); lugar de residencia habitual de la
madre, certificación médica y hospitalización por
municipios).

- Muertes fetales de legítimos, según grupos de
edad de la madre.

- Muertes fetales (totales), por grupos de edad de
las madres, según secciones del país.

- Muertes fetales (legítimas), por grupos de edad de
las madres, según secciones del país.

- Muertes fetales (ilegítimas), porgrupos de edad de
las madres, según secciones del país.

- Muertes fetales (totales), por período de gestación,
según grupos de edad de las madres. Total nacional.

- Muertes fetales (legítimas), por período de
gestación, según grupos de edad de las madres.
Total nacional.

- Muertes fetales (itegítimas), por período de
gestación, según grupos de edad de las madres.
Total nacional.

- Muertesfetales (totales), porperíodode gestación,
según secciones del país. Total nacional.

- Muertes fetales (legítimas), por período de
gestación, según seccionesdel país. Total nacional.

- Muertes fetales (ilegítimas), por período de
gestación, según secciones del país. Total nacional.
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CUADRO 3
INVESTIGACIONES ESTADISTICAS PARA EL AREA SOCIAL ELABORADAS

POR EL DANE, SEGUN SECTOR
1974 Y 19A1 Co..t;..mión

SECTOR DEMOGRAFIA SECTOR DEMOGRAFIA
1974 1991

- Muertes fetales (totales), por orden del parto,
según grupos de edad de las madres. Total nacional
y secciones del país.

- Muertes fetales (totales), por tipo de parto y zonas
de acaecimiento, segeun grupos de edad de las
madres. Total nacional y secciones del país.

- Muertes fetales (totales), por certificación médica,
según causas de defunción. Total nacional.

Período de producción estadística: 1933 -1972 Período de producción estadísticas: 1933 - 1989

Observaciones:
Son fuentes para esta información: salas de
maternidad y obstetricia o lugares donde se prestan
servicios de atención de embarazos, partos o
puerperios. Para el registro de la información, se
cuentaconel"certificadodemuertefetal"(formulario

Observaciones: Las fuentes son las mismas que se
tenían en 1974.

Nota: La investigación fue suspendida en enero de
1990 y se reanudó a partir de principios de éste año.

No.1).

DEFUNCIONES

Niveles de cobertura: Nacional, departamental. Nivel de cobertura: Nacional, departamental y mu-
nicipal

Regularidad: Continua Regularidad: Continua

Cuadros de salida: Cuadros de salida:

- Defunciones y mortalidad, por años y secciones - Resumen de defunciones totales e infantiles
del país. registradas por sexo. Total nacional - 1981 - 1991.

- Defunciones por meses y secciones del país.

- Defunciones por sexo, estado civil y secciones del
pais.

- Defunciones por causas.

- Defunciones por años, grupos de edad y sexo.

- Defunciones totales e infantiles registradas por
sexo, según secciones del país.

- Defunciones registradas por zona y sexo según
secciones del país.

- Defunciones registradas por zona y sexo, según
grupos de edad. Total nacional.
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CUADRO 3
INVESTIGACIONES ESTADISTICAS PARA EL AREA SOCIAL ELABORADAS

POR EL DANE, SEGUN SECTOR
1974 Y 1991 continuación

SECTOR DEMOGRAFIA SECTOR DEMOGRAFIA
1974 1991

- Defunciones por nacionalidad, sexo, asistencia - Defunciones registradas por estado civil y sexo,
médica y secciones del país. según grupos de edad. Total nacional.

- Defunciones de menores de 5 años, asistencia - Defunciones registradas, con o sin certificación
médica y secciones del país. médica, según departamentos. Total nacional.

- Defunciones por causas, sexo y secciones del - Defunciones registradas por sexo y grupos de
país. edad, según 56 causas de muerte. Total nacional.

-Defuncionesporcausas,sexoyasistenciamédica. - Defunciones registradas por sexo según 30
principales causas de defunción. Total nacional

- Defunciones por sexo, grupos de edad, área y (según 999 causas definidas por la Organización
filiación. Mundial de la Salud 9a. revisión correspondiente a

1975).
- Defunciones de menores de 1 año según el mes
de fallecimiento por secciones del país. - Defunciones infantiles registradas según 20

principales causas de defuncíón. Total nacional.
- Defunciones generales de menores de 1 año, por
causas, sexo y secciones del país. - Defunciones registradas por grupos de edad y

zona, según departamentos de residencia habitual.
- Defunciones de menores de 1 año y mayores de
1 año, según clasificación abreviadade 150 causas, - Defunciones registradas por departamento de
por certificación médica y sexo: departamentos, residencia habitual según 56 causas.
intendencias y comisarias.

- Defunciones registradas por municipio según sexo
- Defunciones por secciones del país, certificación y grupos de edad,
médica y porcentaje de certificación.

- Defunciones registradas por municipios según

- Defunciones clasificadas por certificación médica residencia habitual y sexo.
y hospitalización según grupos de edad.

- Diez principales causas de defunción en menores
- Defunciones por sexo y secciones del país, según de un año. Total nacional.
grupos de edad.

- Diez principales causas de defunción en menores
de 1 a 4 años. Total nacional.

- Diez principales causas de defunción en menores
de 5 a 14 años. Total Nacional.

- Defunciones por grupos de edad, según secciones
del país, causa y sexo.

- Defunciones por secciones del país, según causa,
sexo y grupos de edad.
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CUADRO 3
INVESTIGACIONES ESTADISTICAS PARA EL AREA SOCIAL ELABORADAS

POR EL DANE, SEGUN SECTOR
1974 Y 19A1 Cart::.sas:5..

SECTOR DEMOGRAFIA SECTOR DEMOGRAFIA
1974 1991

- Defunciones por grupos de edad y sexo, según 56
causas de muerte. Total nacional.
- Diez principales causas de defunción en menores
de 5 a 14 años. Total nacional.

Período de producción estadística: 1925 - 1972 Período de producción estadística: 1925 - 1991

Observaciones: Observaciones: El Subregistro sigue siendo muy
alto; se calcula que puede ser de un 25 a 30%

Esta investigación percibe objetivos que se pueden aproximadamente.
dividir en dos grupos:

1. Para hacer cálculos sobre la población.
2. Para el conocimiento del estado de salud de la
población. Sin embargo, el alto subregistro que
presenta la información sobre mortálidad, hace que
esta no sea muy útil para los cálculos de población;
su mayor utilidad está enfocada a proporcionar
indicativos sobre el estado de salud, al señalar las
causas de mortalidad, dando base para la
orientación de programas preventivos.

El formulario No. 2 "certificado individual de
defunciones", trae más información (ocupación
habitual, residencia habitual, etc.) que no es
procesada.

REGISTRO DE NACIMIENTOS

Nivel de cobertura: Nacional Niveles de cobertura: Nacional, departamental y
municipal.

Regularidad: Continua
Ultimo año de información: 1987

Cuadros de salida:
Cuadros de salida:

- Ubicación e identificación del tipo de oficina que
proporciona la información: notarías, alcaldías, - Nacimientos registrados por sexo, según secciones
inspecciones de policía. del país.
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CUADRO 3
INVESTIGACIONES ESTADISTICAS PARA EL AREA SOCIAL ELABORADAS

POR EL DANE, SEGUN SECTOR
1974 Y 1991 Continuaci6n

SECTOR DEMOGRAFIA SECTOR DEMOGRAFIA
1974 1991

- Datos del inscrito: nombres y apellidos, sexo, - Porcentajes de nacimiento registrados
fecha y lugar de nacimiento. oportunamente, porañode registro, según secciones

del país.
- Datos del nacimiento: sitio. hora, clase de
certificación presentada, nombre del profesional - Nacimientos ocurridos y registrados, por sexo e
que certificó el nacimiento y número de licencia. índice de masculinidad según secciones del país.

- Datos de los padres: nombres y apellidos, edad, - Nacimientos registrados por año de nacimiento,
identificación, nacionalidad, profesión u oficio. según sexo y secciones del país.

-Datosdeldenuncianteydostestigos:identificación; - Nacimientos ocurridos y registrados, por grupos
identificación, domicilio, firma y nombre. de edad de la madre, según secciones del país.

- Fecha de inscripción. - Nacimientos registrados, según mes y año de
nacimiento. Total nacional.

- Firma del funcionario.
Anexo al formulario viene un comprobante de - Nacimientos registrados por mes de registro,
inscripción de nacimiento que consta de: según seciones del país.

I Oficina de registro civil, municipios. - Nacimientos ocurridos y registrados, por mes de
registro, según secciones del país.

-'Identificación número.
- Nacimientos ocurridos y registrados, según

- Nombres y apellidos del inscrito. combinación de grupos de edad de los padres. Total
nacional.

- Fecha de inscripción.
- Nacimientos registrados, por año de registro,

- Persona que atendió el parto. según municipio de nacimiento.

- Tipo de parto - Nacimientos ocurridos y registrados, por año de
registro y sexo, según municipio de nacimiento.

- Zona de nacimiento del inscrito.

- Zona de residencia de la madre.

- Relación entre los padres del inscrito.

- Número de hijos nacidos vivos y nacidos muertos,
número de hijos vivos.
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CUADRO 3
INVESTIGACIONES ESTADISTICAS PARA EL AREA SOCIAL ELABORADAS

POR EL DANE, SEGUN SECTOR
1974 Y 1991 Continutién

SECTOR DEMOGRAFIA SECTOR DEMOGRAFIA
1974 1991

Período de producción estadística: 1925 - 1973 Período de producción estadística: 1925 - 1987

Observaciones: Informaciónquecontieneel registro
de nacimiento implantado por el Servicio Nacional
de inscripción, SNI, a partir de 1972, para 30
ciudades hasta el momento. Sus fuentes son:
notarías, alcaldías e inspecciones de policía
autorizadas. Con anterioridad a 1972 y actualmente
para el restodel país, las fuentes son las parroquias.

Observaciones: A partir del año 1988 por decreto,
se le asignó a la Registraduría del Estado Civil el
procesamiento de la información del Registro de
Nacimientos y aunque el DANE debe producir la
información estadística, aún no se ha secibido la
información procesada para proceder a esta labor.

* El anexo es un comprobante que contiene una
parte del número de la identificación que el servicio
nacional de inscripción le ha de asignar al inscrito.
Este comprobante se presentará en la oficina de
inscripción en un plazo fijado, para conocer la
totalidad del número.
Los datos del anexo vienen en el original que es
para la oficina de registro civil.

Información adicional que trae el duplicado del
comprobantede registro parael certificado nacional
de inscripción. I

MATRIMONIOS

Niveles de cobertura: Nacional, departamental Niveles de cobertura: Nacional., departamental y

Regularidad: Continua, Anual municipal.

Cuadros de salida: Regularidad: Continua (anual y mensual)

Cuadros de salida:
- Matrimonios y nupcialidad, por secciones del

país- Período 1970-1981

- Matrimonios, por meses, según secciones del -Matrimoniosregistrados,poraño,segúnsecciones
país y municipios de registro.

- Matrimonios, según grupos de edad de los -Matrimoniosregistrados,poraño,segúnseccionescontrayentes. del país.

- Matrimonios, clasificados por estado civil anterior
de los contrayentes, según secciones del país.

- Matrimonios, clasificados porestado civil anterior,
según grupos de edad de los contrayentes.
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CUADRO 3
INVESTIGACIONES ESTAD1STICAS PARA EL AREA SOCIAL ELABORADAS

POR EL DANE, SEGUN SECTOR
1974 Y 1991 Continuación

SECTOR DEMOGRAFIA SECTOR DEMOGRAFIA
1974 1991

- Matrimonios registrados, porañode registro según
capitales de las secciones del país.

- Matrimonios registrados, por mes de registro,
según secciones del país.

- Matrimonios registrados, por estado civil anterior
de los contrayentes, según secciones del país.

- Matrimonios registrados, por estado civil anterior
de la esposa, según estado civil anteriordel esposo.
Total nacional.

- Matrimonios registrados por estado civil anterior,
según grupos de edad de los contrayentes. Total
nacional.

- Matrimonios registrados, por grupos de edad de la
esposa, según grupos de edad der esposo. Total
nacionat

Período de producción estadística: 1925-1972 Período de producción estadística: 1925 - 1981

Observaciones:son fuentes : las notarías, alcaldfas
municipales e inspecciones de policía.

Observaciones:Apartirde1982comenzóafuncionar
el nuevo registro civil de matrimonios, con
información adicionat y se implementó un nuevo
diseño de cuadros que en la actualidad se está
probando. Pues era necesario, hacer compatible
los dos tipos de registro, debido a que el sistema no
se implantó simultáneamente en todos los
departamentos del país.

Desde 1989, el procesamiento de la informaci6n es
responsabilidad de la Registradurfa Nacional del
Estado Civit.

VIAJEROS INTERNACIONALES

Nivel de cobertura: Nacional Niveles de cobertura: Nacionat

Regularidad: continua. Regularidad: Continua (mensual)
Cuadros de salida: Cuadros de salida:
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- Viajeros llegados al país: por clase de visa, según
nacionalidad de pasaporte; por clase de vía y visa,
según puertos colombianos.

- Viajeros llegados y salidos porcategoríasy tiempo
de permanencia dentro y fuera del país, según:
nacionalidad del pasaporte; ocupaciones u oficios.

- Inmigrantes por sexo y estado civil, según grupos
de edad.

Viajeros entrados primer semestre de 1992

- Viajeros colombianos y extranjeros residentes en
Colombia entrados al país, por tiempo de
permanencia en el exterior según país de
procedencia

- Viajeros colombianos y extranjeros residentes en
el exterior entrados al país, por clase de visa según
país de residencia.

- Colombianos y extranjeros residentes en Colom-
bia, que regresaron, por sexo y estado civil, según
grupos de edad; el extranjero, llegados al país a
corto plazo, por sexo y estado civil, según grupos
de edad.

- Viajeros salidos del país: por clase de visa, según
nacionalidad del pasaporte; por clase de vía y visa,
según puertos colombianos, y extranjeros
residentes en Colombia, que salieron del país a
corto plazo, ¢or sexo y estado civil según grupos de
edad.

- Viajeros colombianos entrados al país, por sexo,
según país de residencia.

- Viajeros colombianos y extranjeros entrados al
país (no residentes en Colombia, por clase de visa
y residentes que regresan), según sexo y grupos de
edad.

- Viajeros colombianos y extranjeros entrados al
país (no residentes en Colombia, por clase de visa
y residentesque entran), según medio de transporte
y puerto de entrada.

- Emigrantes por sexo y estado civil, según grupos - Viajeros colombianos y extranjeros entrados al
de edad. país, por mesdeentrada,según mediodetransporte

y puerto de entrada.
- Viajeros colombianos y extranjeros entrados al
paíspor mesdeentrada, según paísdenacionalidad.

Viajeros salidos primer semestre de 1992:

- Viajeros colombianos y extranjeros residentes en
el exterior, salidos del país, por tiempo de
permanencia en Colombia y país de residencia.

- Viajeros colombianos y extranjeros residentes en
Cálombia, salidos del país por clase de visa, según
país de destino.

- Viajeros colombianos salidos del país, por sexo,
según país de residencia.

- Viajeros colombianos y extranjeros salidos del
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SECTOR DEMOGRAFIA SECTOR DEMOGRAFIA
1974 1991

país (residentes en Colombia, por clase de visa y no
residentes que salen), según sexo y grupos de
edad.

- Viajeros colombianos y extranjeros salidos del
país (Tesidentes en Colombia, por clase de visa y
no residentesque salen), según medio de transporte
y puerto de salida.

- Viajeros colombianos y extranjeros salidos del
país por mes de salida, según medio de transporte
y puerto de salida.

- Viajeros colombianos y extranjeros salidos del
país por mes de salida, según país de nacionalidad.

Período de producción estadística: 1926-1972 Período de producción estadística: 1926 -1992

Observaciones: las fuentes de esta investigación
son: las oficinas de extranjería DAS, ubicadas en
los puertos internacionales del país.

Para todas y cada una de las investigaciones
realizadas por el "sector demografía" hay datos
hasta 1973 y avances 1974, pero esta información
no ha sido publicada.

Observaciones: El diseño de la tarjeta para entrar y
salir del país, se cambió a partir del 1°. de julio de
1988. Se suprimieron las siguientes variables:
Profesión, país donde permaneció o permanecerá
más tiempo y vía. Se incluyó país de procedencia
odestino.Lapreguntasobrevisaquesololallenaban
los extranjeros, ahora la IIenan todos, menos los
colombianos residentes en el exterior, que no la
necesitan para ingresar al país.
Los cuadros de salida no incluyen los viajeros que
pasan la frontera amparados por convenios
fronterizos con Venezuela y Ecuador.

Para la Corporación Nacional de Turismo se envía
trimestralmente el set completo de cuadros de
viajeros entrados y salidos del país.
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SECTOR EDUCACION SECTOR EDUCACION
1974 1991

PREESCOt.AR

Matriculas

Niveles de cobertura: Nacional, departamental y
municipal.

Regularidad: Gontinua (anual).

Cuadros de salida:

- Alumnos matriculados por sector y zona, según
secciones del país.

Período de producción estadística: 1975 - 1991

Observaciones: Desde 1989 salen cuadros por
sexo, edad y promociones.

Personal docente

Niveles de cobertura: 14acional, departamental y
municipal.

Regularidad: Continua(anual).

Cuadros de salida:

-Personaldocente,oficialynopficial, rural yurbano,
por secciones del país.

- Personal docente por grados de escalafón, por
secciones del país.

Período de producción estadística: 1975 - 1991

Observaciones: Desde 1989 salen cuadros por
último nivel educativo alcanzado.
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SECTOR EDUCACION SECTOR EDUCACION
1974 1991

Establecimientos

Niveles de cobertura: Nacional, departamental y
municipal.

Regularidad: Continua (anual).

Cuadros de salida:

- Establecimientoseducativos por años de estudios,
sector y sección del país, (resumen nacional,
departamental y municipal).

- Establecimientoseducativos, poraños de estudios,
sector y secciones del país, oficial urbano; no oficial
rural; no oficial urbano y no oficial rural.

Directorio de establecimientos: preescolar, primaria
y secundaria.

- Nombre del establecimiento.
- Dirección y teléfono.
- Zona.
- Niveles ylo modalidades de enseñanza.
- Jornadas

Período de producción estadística: 1975 - 1991

Observaciones: El directorio de establecimientos
se publica desde 1973.

PRIMARIA

Matrículas Matrículas

Niveles de Cobertura: Nacional y departamental Niveles de cobertura: Nacional, departamental y
municipal.

Regularidad: Continua (Anual)

Cuadros de salida: Cuadros de salida:

- Alumnos matriculados, oficial y privado, rural y -Alumnosmatriculados,oficialurbano,porsecciones
del país.
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SECTOR EDUCACION SECTOR EDUCACION
1974 1991

urbano, según sexo porsecciones del país (resumen - Alumnos matriculados, oficial rural, por secciones
nacional) del país.

- Alumnos matriculados, oficial urbano, según sexo - Alumnos matriculados, no oficial urbano, por
por secciones del país. secciones del país.

- Alumnos matriculados, privado urbano, según -Alumnosmatriculados,nooficialrural,porsecciones
sexo por secciones del país. del país.

- Alumnos matriculados, privado rural, según sexo - Alumnos matriculados, oficial y no oficial, rural y
por secciones del país. urbano , por años de estudio y secciones del país.

- Alumnos matriculados, oficial y privado, rural y
urbano, por años de estudio y secciones del país
(res men nacional).

- Alumnos matriculados, oficial urbano, por años de
estudio.

- Alumnos matriculados, oficial rural, por años de
estudio.

- Alumnos matriculados, privado urbano, por años
de estudio.

- Alumnos matriculados, oficial urbano, por años de
estudio.

- Alumnos matriculados, oficial rural, por años de
estudio.

- Alumnos matriculados, no oficial urbano, por años
de estudio.

- Alumnos matriculados, no oficial rural, por años de
estudio.

- Alumnos matriculados, privado rural, por años de
estudio.

Período de producción estadística: 1933 - 1971 Período de producción estadística: 1933 - 1990

Observaciones: sin desagregación por sexo, ni Observaciones: Durante el período 1985-1988 se
años de estudio, hay información hasta 1974. Hasta utilizó el formulario C-800-02, que incluía sexo y
1973 la información se recolectó con el C-520. De edad.
1973 a 1974 el registro de establecimientos,
matrícula y personal docente, se llevó a cabo por A partir de 1989 se utiliza el formulario C-600-03,
medio del C-800. que incluye sexo y edad y unifica los formularios de

promociones y matrículas. Este mismo formulario
se utiliza actualmente para todos los niveles
educativos.

Personal docente Personal docente

Nivel de cobertura: Nacional Niveles de cobertura: Nacional, departamental y
municipal.
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Regularidad: continua (Anual) Regularidad: Continua (anual)

Cuadros de salida: Cuadros de salida:

- Personal docente, según nivel educativo, sexo y - Personal docente, oficial y no oficial, rural y urbano,
estado civil, por secciones del país; oficial y privado por secciones del país.
rural y urbano (resumen nacional).

- Personal docente por grados de escalafón, por
- Personal docente, según nivel educativo, sexo y secciones del país.
estado civil, por secciones del país, oficial urbano;
oficial rural; privado urbano y privado rural.

Período de producción estadística: 1933 - 1971 Período de producción estadística: 1975 - 1988

Observaciones: El objetivo de esta investigación es Observaciones: Desde 1989 salen cuadros por
el estudio sobre la eficiencia del aparato educativo último nivel educativo alcanzado.
y las posibilidades de expansión del sistema
educativo. Sin desagregación hay información hasta
1974.

Establecimientos Establecimientos

Niveles de cobertura: Nacional, departamental Niveles de cobertura: Nacional, departamental y
municipal.

Regularidad: Continua (anual) Regularidad: Continua (anual)

Cuadros de salida: Cuadros de salida:

- Establecimientos educativos por sexo, años de - Establecimientos educativos, por años de estudio,
estudio, sector y secciones del país (resumen sector y secciones del país, (resumen nacional,
nacional). departamental y municipal).

- Establecimientos por sexo, años de estudio y - Establecimientos educativos, por años de estudio
secciones del país, oficial urbano; oficial rural; y secciones del país, oficial urbano; no oficial urbano
oficial rural; privado urbano y privado rural. Directorio y no oficial rural.
de establecimientos:

Directorio de establecimientos: Preescolar, primaria
- Nombre del establecimiento y secundaria.
- Dirección, teléfono
- Zona - Nombre del establecimiento.
- Propiedad - Dirección y teléfono.
- Tipo de enseñanza - Zona.

- Niveles y/o modalidades de enseñanza.
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Período de producción estadística: 1933 - 1971 Período de producción estadística: 1975 - 1988

Observaciones: antiguamente la información se
hacía por mediodel formulario No.300, pero dadas
sus fallas, se cambi6 por el formulario DANE C-
500. Este último se distribuyó formalmente a finales
de 1972. Sin segregaciónporsexo, añosdeestudio,
hay Información hasta 1974. El formulario C-500 se
implantó para elaborar un directorio de
establecimientoseducativos.

Observaciones: El directorio de establecimientos
se publica desde 1973.

Promociones Promociones

Niveles de cobertura: Nacional, departamental Niveles de cobertura: Nacional y departamental.

Regularidad: continua (anual) Regularidad: Continua (anual)

Cuadros de salida: Cuadros de salida a partir de 1985:

- Alumnos examinados y aprobados, por sexo y
añosdeestudio,segúnseccionesdelpaís.resumen
nacional.

- Alumnos examinados y aprobados, por sexo, y
años de estudio, según secciones del país: oficial
urbano; oficial rural, privado urbano y privado rural.

- Indices de crecimiento y participación porcentual
por sector y zona de: alumnos matriculados; per-
sonal docente; establecimientos.

- Relaciones por sector y zona,1967-1974; 1967-
1971; 1971-1974 para: alumnos matriculados;
personal docente; establecimiento.

- Tasa de deserción de alumnos en educación
primaria, según áreas, sector y secciones del país.

- Tasa de repitencia de alumnos en educación
primaria, según áreas, sector y secciones del país.

- Tasa de deserción y aprobación de alumnos en
educación primaria, por curso, según áreas, sector
y secciones del país.

- Tasa de deserción y aprobación de alumnos en
educación primaria, porcurso, según áreas, sector,
sexo y secciones del país.

- Tasa de deserción y aprobación de alumnos en
educación primaria, por área y sexo según
departamento y sector.

Relaciones por sector y zona, 1967 - 1988:

- Alumnos por profesor
- Alumnos por establecimiento
- Profesores por establecimiento
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Periodo de producción estadística: 1933 -1971 Periodo de producción estadística: 1937 - 1986

Observaciones: Para esta investigación se elaboró Observaciones: Desde 1989 se utiliza el formulario
el formulario C-525. Sin desagregación por sexo y C-600-03, que incluye promoción automåtica.
años de estudio hasta 1974.

En 1973 el C-525 se cambió por el C-600.
Los datos de 1968 a 1974 no son resultados
inmediatos de la recolección, debido a ladeficiente
cobertura; de tal modo que estas estadísticas son
fruto de un minucioso trabajo en ettual sepusieron
en funcionamiento dos proyectos: el de
"actualización" y el de "reestructuración"

MEDIA

Matriculas Matriculas

Niveles de cobertura: Nacional, departamental Niveles de cobertura: Nacional, departamental y
municipal.

Regularidad: continua (anual) Regularidad: Continua (anual)

Cuadros de salida: Cuadros de salida a partir de 1985:

- Alumnos matriculados por sexo, secciones det - Alumnos matriculados, por secciones del país,
país;sectoroficialyprivadopara:secundariageneral sectoroficiaty no oficial, básica secundafiay media
obachillerato;técnicaindustrial, técnicacomercial, vocacional, en las siguientes modalidades:
técnica complementaria, técnica agropecuaria,
técnica artística, técnica enfermerta, normalista, - Bachillerato académico,
otros. - Bachillerato comercial.

- Bachillerato industrial.
- Alumnos matriculados, por secciones del país, - Bachillerato pedagógico.
sector oficial yprivado y según tipo de enseñanza. - Bachitlerato promoción social.

- Bachillerato agropecuario.

- Alumnos matriculados por secciones del país,
sector oficial y no oficial, según modalidad de
enseñanza.

Período de producción estadistica: 1933 -1974 Periodo de producción estadistica: 1933 -1990

En otros se incluyó: Educación religiosa y no
especificada
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SECTOR EDUCACION SECTOR EDUCACION
1974 1991

Observaciones:Para1972sedistribuyóelformulario Observaciones: Désde 1989 incluye Bellas Artes,
C-537, correspondiente a matrículas y la recolección Ciencias y otros.
fue de febrero a junio de 1973.

Personal Docente Personal Docente

Niveles de cobertura: Nacional, departamental Niveles de cobertura: Nacional, departamentaî y
municipal

Regularidad: continua (anual) Regularidad: continua (anual)

Cuadros de salida: Cuadros de salida:

- Personal docente, por sexo, tipo de enseñanza, - Personal docente, oficial y no oficial, por secciones
sector oficial y privado, por secciones del país. dàl país.

- Personal docente, según tipo de enseñanza, - Personal docente, según áreas que eriseñan, por
sector y secciones del país. secciones del país.

Período de producción estadística: 1933-1971- Período de producción estadística: continuo 1973-
1973-1974. 1988

Observaciones: La investigación queda incluida en Observaciones: Desde 1989 salen los siguientes
el formulario C-ð38 de promociones. cuadros: Personal docente, por grados en el

escalafón y último nivel educativo alcanzado.

Establecimientos Establecimientos :

Niveles de cobertura: Nacional, departamental Niveles de cobertura: Nacional, departamental y
municipal

Regularidad: continua (anual) . Regularidad: continua (anual)

Cuadros de salida: Cuadros de salida:

- Número de establecimientos, por sexo (hombres, - Número de establecimientos por sector oficial y no
mujeres, mixtos), sector privado y oficial (nacional, oficial y secciones del país, por modalidad de
departainental o municipal), secciones del país y ensenanza.
tipos de enseñanza.

- Establecimientos educativos por tipo de
enseñanza, sector y secciones del país.
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SECTOR EDUCACION SECTOR EDUCACION
1974 1991

Período de producción estadística: 1933 -1974 Período de producción estadística: 1933 - 1990

Observaciones: En la educación media, la unidad
de análisis principal, es el tipo de enseñanza y no
el establecimiento.

Para 1973 el formulario C-800 reemplazó los ya
existentes para matrículas, personal docente y
establecimientos.

Observaciones: Debido a que en la educación me-
dia la unidad de análisis no es el establecimiento
sino las modalidades de enseñanza y las jornadas,
un mismo establecimiento puede quedar registrado
varias veces. A partir de 1978 toda la investigación
educativa se realiza en convenio con el Ministerio
de Educación.

Promociones

Niveles de cobertura: Nacional y departamental.

Regularidad: continua (anual)

Cuadros de salida a partir de 1985:

- Tasa de deserción de alumnos en educación
secundaria, según sector y secciones del país.

- Tasa de repitencia de alumnos en educación
secundaria, según sector y secciones del país.

- Tasa de deserción y aprobación de alumnos en
educación secundaria, por curso, según áreas,
sector y secciones del país.

- Tasa de deserción y aprobación de alumnos en
educación secundaria, por curso, según sector,
sexo y secciones del país.

- Tasa de deserción y aprobación de alumnos en
educación secundaria, porsexo según departamento
y sector.

Período de producción estadística: 1985 - 1988

SUPERIOR

Niveles de cobertura: Nacional, departamental

Regularidad: continua
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SECTOR EDUCACION SECTOR EDUCACION
1974 1991

Cuadros de salida:

- Resumen general de la educación superior en
Colombia, alumnos matriculadosypersonaldocente
en establecimientos oficiales y privados.

- Relación alumno-profesor en la educación supe-
rior, según naturalezadelestablecimiento, resumen
nacional.

- Participación de los departamentos en el total
nacional de alumnos docentes

- Alumnos matriculados en oficial y privado, según
secciones del país.

- Alumnos matriculados en oficial y privado, según
secciones del país, distribución porcentual.

- Personal docente en establecimientos oficiales y
privados, según secciones del país.

- Personal docente en establecimientos oficiales y
privados, según secciones del país, distribuci6n
porcentual.

- Alumnos y docentes en establecimientos oficiales
y privados, por secciones del país.

- Número de especialidades, alumnos, docentes,
investigadores, unidades de investigación y
bibliotecas en las universidades, según
establecimientos por secciones del país.

-Alumnos, personal docente y bibliotecas, por
instituciones.

- Especialidades (programas), alumnas
matriculados, duración de la carrera, horario,
requisitos de admisión y título que otorga según
universidades oficiales, por secciones del país.

- Programas, alumnos matriculados, duraciónde la
carrera, horario, requisitos de admisióny título qua
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SECTOR EDUCACION SECTOR EDUCACION
1974 1991

otorga, según universidadesprivadas, porsecciones
del país.

- Programas, alumnos matriculados, duración de la
carrera, horario, requisitos de admisión y título que
otorga, según otras instituciones oficiales, por
secciones del país.

- Bibliotecas, personas a las cuales prestan servicio,
puestos de lectura y alumnos matriculados según
naturaleza del establecimiento, por secciones del
país en: universidades oficiales, universidades
privadas, otras instituciones oficiales, otras
instituciones privadas.

Período de producción estadística: 1970-1973
Período de producción estadística: 1974
Período de producción estadística: 1970-1974

Observaciones: En 1974 se tomaron medidas Observaciones: Las estadísticas sobre educaci6n
tendientes a mejorar la investigación y solo superior las llevó el DANE hasta 1984. A partir de
distribuyeron el C-500 y el C-550; los demás son esa fecha las lleva el Instituto Colombiano para el
suspendidos con miras a ser rediseñados en 1975. Fomento de la Educación Superior- ICFES.

Hasta 1973 la información se recogió en:

C-500, inscripción de establecimientos
C-550, matrículas
C-580, bibliotecas
C-700, presupuesto

Lo reseñado corresponde a la información de estos
formularios.

En septiembre 1975 se comienzan las actividades
tendientes a rediseño de la investigación, con miras
a implantar los formularios necesarios en 1976. Se
pretende determinar las variables más importantes
de los formularios que se distribuyeron hasta 1973
para recoger en dos o tres formularios toda la
investigación.
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ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES

Nivel de Cobertura:

Por trimestres, en marzo, junio, septiembre y
Diciembre, para las cuatro ciudades principales:
Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla.

Por sëmestres, en marzo y septiembre, se
introdujeron otras tres ciudades principales,
representativasde distintas regiones: Bucaramanga,
Manizales y Pasto.

Periodicidad: Trimestral

Cuadros de Salida:

- Población por nivel educacional, según grupos de
edad y sexo.

- Población de 5 años y más, por condición de
alfabetismo y sexo, según grupos de edad.

-Poblaciónde5añosymás,porúltimoañoaprobado
y asistencia escolar, según nivel educacional y
sexo.

- Población económicamente activa por último año
aprobado y asistencia escolar, según nivel
educacional y sexo.

- Población desocupada, por último año aprobado y
asistencia escolar, según nivel educacional y sexo.

- Población en edad de trabajar, económicamente
activa y desocupada, tasas de participación y
desempleo por asistencia escolar.

- Población en edad de trabajar, por tipo de actividad,
según nivel educacional y sexo.

- Población económicamente activa, por asistencia
escolar y año que cursa, según nivel educacional y
sexo.

684



(NVENTARIO DE ESTADISTICAS SOCIALES-

CUADRO 3
INVESTIGACIONES ESTADISTICAS PARA EL AREA SOCIAL

ELABORADAS POR EL DANE, SEGUN SECTOR
1974 Y1991 Continuación

SECTOR EDUCACION SECTOR EDUCAClON
1974 1991

- Población económicamente inactiva, por tipo de
inactividad, según nivel educacional y sexo.

Observaciones:

En la Etapa 71-ENH de marzo 1991, se incluyó un
módulo de educación, del cual se encuentran
disponibles los siguientes cuadros:

- Población en edad de trabajar, con cursos de
capacitación o no, según niveles de ingreso.

- Analfabetismo de 10 años y más, por último año
aprobado, según causa principal por la que no
siguió estudiando.

- Asistentes al nivel de secundaria, porgrado y sexo,
según edad y sector.

- Asistentes al nivel de primaria, por grado y sexo,
según edad y sector.

- Asistentesporgrado y sexo, según nivel de primaria
y secundaria, que ofrece el establecimiento
(Completa e incompleta).

- Población en edad de trabajar, asistente al nivel
superior, según niveles en educación superior y
sector.

- No asistentes en el nivel de primaria y secundaria,
por último año aprobado, según causa principal por
lacuaino siguió estudiandoygruposde edad. Total,
Oficial y No oficial.

- Asistentes al nivel superior, por grado, según edad
y sexo. Total, Oficial y No oficial.

- No asistentes de 5 y 6 años de edad, por posición
ocupacional del jefe del hogar, según niveles de
ingreso del jefe y sexo.

- Asistentes de 5 y 6 años de edad, por posición
ocupacional del jefe del hogar, según niveles de
ingreso del jefe y sexo.
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SECTOR EDUCACION SECTOR EDUCACION
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- Asistentes al nivel de pre-escolar por edad, sexo y
sector, según niveles de ingreso del jefe del hogar.

- Asistentes al nivel de secundaria, por sexo y
modalidades del bachillerato, según niveles de
ingreso del jefe del hogar.

- Asistentes al nivel de primaria, por niveles de
ingresodeljefedelhogar,según mediodetransporte
y tiempo empleado al lugarde estudio. Total, Oficial,
y No oficial.

- Asistentes al nivel de secundaria por niveles de
ingresodeljefedelhogar, según mediodetransporte
y tiempo empleado al lugar de estudio. Total, Oficial
y no oficial.

- Asistentes a pre-escolar, por niveles de ingreso del
jefe de hogar, según posición ocupacional y sector.

- Analfabetos de 10 años y más, por niveles de
ingreso, según posición ocupacional e inactivos.
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1974 Y1991 Continuación

Demograffa
Nivel de cobertura: Nacional

Cuadros de salida:
- Población por Áreas y regiones.
- Población por sexo y grupos de edad.
- Distribución por sexo, áreas y regiones.

Período de producción estadística: 1970

Nivel de cobertura: Regiones geográficas del país.

- Población por sexo y grupos de edad, según estado civil

Educac16n
Nivel de cobertura: Nacional

Cuadros de salida-
- Población mayor de 5 años, edad y alfabetismo.

Nivel de cobertura: regiones geográficas del país.

- Población mayor de 5 años: por sexo, edad y alfabetismo; grupos de edad, sexo, alfabetismo que
asiste a la escuela, por sexo y nivel educacional; según sexo y nivel educacional.

Vivienda
Nivel de cobertura: Nacional

Cuadros de salida:
- Vivienda, según disponibilidad de inodoro.

Nivel de cobertura: Regiones geográficas del país

- Tipo de vivienda, según disponibilidad de inodoro.
- Tipo de vivienda y cuartos por persona.
- Número de cuartos ocupados, según tamaño det hogar.
- Viviendas ocupadas, según tenencia y valor arriendo.

Empleo
Nivel de cobertura: Nacional.
Cuadros de salida:
- Tasas de participación y desempleo.
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FUERZA DE TRABAJO
1974

- Desocupacion por regiones, áreas y sexo.
- Población en la fuerza de trabajo, según nivel educacional.

Nivel de cobertura: Nacional
Cuadros de salida:
- Población económicamente activa, según posición ocupacional y sexo.
- Deseo de trabajar de los ocupados: según horas trabajadas a la semana y posición ocupacional;
según horas trabajadas a la semana y nivel educacional; según horas trabajadas a la semana y
tamaño del hogar.
- Ocupados, según posición ocupacional y rama de actividad.
- Población ocupada, según posicicón ocupacional y horas trabajadas a la semana.
- Ocupados, según grupo principal de ocupación: nivel de ingreso mensual; y nivel educacional; según
horas trabajadas a la semana.
- Población en la fuerza de trabajo, según nivel educacional.
- Distribución de la población en la fuerza de trabajo, según grupos de edad.

Observaciones:
La encuesta nacional de hogares es un sistema de investigaciones continuas que abarca diferentes
temas y una periodicidad variable. Se aplica sobre una muestra de hogares representativos de seis
estratos económicos.

Permite obtener información para 7 ciudades (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga,
Manizales y Pasto) y/o total del país según sea la etapa y el tema tratado. Los temas son:- -

- Demografía: estructura de los hogares, migraciones internas, estadísticas vitales.
- Fuerza de trabajo: empleo, desempleo, subempleo, movilidad ocupacional de la mano de obra, etc.
- Educación y formación profesional: niveles de instrucción, niveles de calificación de la población
económicamente activa, deserción escolar.
- Salud: Enfermedades, seguridad social, uso de servicios médicos.
- Nivel económico del hogar: ingreso familiar, gastos y cosumo, presupuestos familiares.
- Condiciones de la vivienda: características de las viviendas, alquileres, categorías y tipo de vivienda,
srvicios disponibles.

* Información publicada correspondiente a la etapa de la encuenta realizada en junio- julio de 1970
sobre una muestra de 10 mil hogares.

Mayor información acerca de estos temas se encuentra en tabulados del Banco de Datos del DANE.
Relacionados detalladamente en el boletín mensual de estadística No. 287 de junio de 1975.

Nivel de cobertura: Municipal (5 ciudades)
Cuadros de salida:
- Población económicamente activa, según posicicón ocupacional y sexo.
- Distribución de la poblaci6n en la fuerza de trabajo, por grupos de edad.
Información para Barranquilla, Bucaramanga, Bogotá, Medellín y Cali.
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FUERZA DE TRABAJO
1991

ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES

I

E.H.1 Condiciones de la vivienda,
fuerza de trabajo 5 regiones 1 12,000 Junio-Julio 1970

E.H.2 Presupuestos familiares 7 ciudades 2 2,911 Novi.-Dic. 1970

E.H.3 Fuerza de Trabajo (Módulo de
Comunicación social 5 regiones 1 7,721 Marzo-Abril 1971

E.H.4 Fuerza de Trabajo 5 regiones 1 6,681 Julio - Agos. 1971
Presupuestos familiares 5 regiones 1 (ND) Julio - Agos. 1971

E.H.5 Fuerza de Trabajo ( Módulos de
Comunicación Social y Fecundidad) 5 regiones 1 9,917 Nov. - Dic. 1971

E.Ñ.6 Fuerza de Trabajo. Presu. Familiares 5 regiones 1 6,371 Sep. - Oct. 1972
Módulo de fecundidad 7 ciudades 2 (ND) Sep. - Oct. 1972

E.H.7 Fuerza de Trabajo 4 ciudades 3 3,117 Junio 1974

E.H.8 Fuerza de Trabajo, Cobertura del Censo . 5 regiones 1 (ND) 0ct. - Nov. 1974

E.H.8E Fuerza de Trabajo Bogotá 3,952 Marzo 1975

E.H.9 Fuerza de Trabajo 7 ciudades 2 9,195 Sep. - Oct. 1975

E.H.10 Fuerza de Trabajo 7 ciudades 2 7,736 Marzo- Abril 1976

E.H.11 Fuerza de Trabajo 4 ciudades 3 6,602 Junio 1976

E.H.12 Fuerza de Trabajo . 7 ciudades 2 7,773 Septiembre 1976

E.H.13 Fuerza de Trabjo 4 ciudades 3 6,657 Nov. - Dic. 1976

E.H.14 Fuerza de Trabajo (Módulo Comunica-
ción Sobial) 7 ciudades 2 7,821 Maizo 1977

E.H.15 Fuerza de Trabajo (Módulo Fecundidad) 4 ciudades 3 6,082 Junio 1977
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1974 Y1991 Continuación

FUERZA DE TRABAJO
1991

E.H.16 Fuerza de Trabajo (M6dulo Alquilesres
de vivienda 7 ciudades 2 7,158 Septiembre 1977

E.H.17 Fuerza de trabajo (Módulo Gastos
en Alimentos) 4 ciudades 3 6,091 Nov. - Dic. 1977

f.H.18 Fuerza de Trabajo 7 ciudades 2 7,275 Abril 1978

E.H. 19 Fuerza de Trabajo (M6dulo Fecundidad) 5 regiones 1 9,448 Junio 1978

E.H.20 Fuerza de Trabajo 7 ciudades 2 6,995 Septiembre 1978

E.H.21 Fuerza de trabajo 4 ciudades 3 5,888 Diciembre 1978
Módulo vivienda y transporte Bogotá, Cali Oiciembre 1978

E.H.22 Fuerza de Trabajo (Módulo formación
SENA) 7 ciudades 2 6,897 Marzo 1979

E.H.23 Fuerza de Trabajo (Módulo Formación
SENA) 4 ciudades 3 5,786 Junio 1979

E.H.24 Fuerza<Ie Trabajo (Módulo formación
SENA) 7 ciudades 2* 7,471 Septiembre 1979

E.H. 25 Fuerza de Trabajo (Módulo formación
SENA 4 ciudades 3 6,147 Diciembre 1979

E.R26 Fuerza de Tiabajo 7 ciudades 2 7,563 Marzo 1980

E.H.27 Fuerza deTrabajo {módulo Fecundidad) 5 regiones 1 9,407 Junio 1980

E.H.28 Fuerza de Trabajo 7 ciudades 2 1.479 Septiembre 1980

E.H.29 Fuerza de trabajo B g.- Medellín 5,196 Olciembre 1980
Fuerza de Trabajo (Módulo Estudio
de transporte) Cali 5,330 Diciembre 1980

E.H. 30 Fuerza de Trabajo 6 ciudades 4 4,538 Marzo 1981
Euerzade Trabajo (Módulo estudio de
Población) Bogotá 60,935 Marzo 1981

E.M.31 Fuerza de trabajo (Módulo consumo de;
café) 7 ciudades 2 11,504 Junio 1981
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Fuerza de Trabajo (Módulo Estudio de
Población) Cuc.- Perei. 13,330 Junio 1981

Tillavicencio

E.H.32 Fuerza de Trabajo 7 ciudades 2 11,237 Septiembre 1981
Fuerza de Trabajo (Módulo Estudio de
Poblaci6n) Cartagena 6,035 Septiembre 1981

E.H.33 Alimentación, Nutrición y Vivienda 5 regiones i Sept. - Nov. 1981

E.H.34 Fuerza de trabajo Bog- Cali 10,021 Diciembre 1981
Fuerza de Trabajo (Módulo Estudio de
Población) Medellín**_ 36,385 Diciembre 1981

Mon.. - Ibag.

E.H.35 Fuerza de Trabajo Bog.- Cali 12,013 Marzo 1982
Estudios de Población B/qülla-B/manga 31,134 Marzo 1982

E.H.36 Fuerza de Trabajo 7 ciudades 5 22,435 Junio 1982

E.H.37 Fuerza de trabajo 8 ciudades 6 19,968 Septiembre 1982

E.H.38 Fuerza de Trabajo 4 ciudades 3 14,454 Diciembre 1982

E.H.39 Fuerza de Trabajo 7 ciudades 2 19,576 Marzo 1983

E.H.40 Fuerza de Trabajo 7 ciudades 5 22,658 Junio 1983

E.H.41 Fuerza de Trabajo 8 ciudades 6 20,826 Septiembre 1983
Fuerza de Trabjo (Módulo Estudio de
Población) Cali (ND) Octubre 1983

E.H.42 Fuerza de Trabajo 8 ciudades **** 23,600 Diciembre 1983

E.H.43 Fuerza de Trabajo (Módulo de Necesi-
dades) 7 ciudades 2 19,277 Marzo 1984

E.H.44 Fuerza de Trabajo (Módulo del Sector
Informal) 10 ciudades 9 26,356 Junio 1984

E.H.45 Fuerza de Trabajo 8 ciudades 6 20,894 Septiembre 1984

E.H.46 Fuerza de Trabajo 11 ciudades 26,192 Diciembre 1984
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E.H.47 Fuerza de Trabajo (Módulo de
Televisión) 7 ciudades 2 16,917 Marzo 1985
Bogotá- Acueducto'

E.H.48 Fuerza de trabajo (Módulo T.V. -
Energía - Lugares de compra) 10 ciudades 9 20,393 Junio 1985

E.H.49 Fuerza de Trabajo 8 ciudades 6 16,322 Septiembre 1985

E.H.50 Fuerza de Trabajo (Módulo de
Criminalidad Real) 11 ciudades 10 21,480 Diciembre 1985

E.H.51 Fuerza de Trabajo 7 ciudades 2 16,110 Marzo 1986

E.H.52 Fuerza de Trabajo (Módulo del
Sector informal) 10 ciudades 9 20,522 Junio 1986

E.H.53 Fuerza de Trabajo (Módulo de Vivienda) 8 ciudades 6 17,438 Septiembre 1986

E.H.54 Fuerza de Trabajo 11 ciudades 10 22,027 Diciembre 1986

E.H.55 Fuerza de Trabajo 7 ciudades 2 16.761 Marzo 1987

E.H.56 Fuerza de Trabajo 10 ciudades 9 21,362 Junio 1987

E.H.57 Fuerza de Trabajo (Módulo de Vivienda) 8 ciudades6***** 17,766 Septiembre 1987

E.H.58 Fuerza de Trabajo 11 ciudades 10 22,636 Diciembre 1987

E.H.59 Fuerza de Trabajo 7 ciudades 2 17,040 Marzo 1988

E.H.60 Fuerza de Trabajo (Módulo del Sector

Informal) 10 ciudades 9 21,555 Junio 1988

E.H.61 Fuerza de Trabajo (Módulo de Vivienda) 8 ciudades 6 18.081 Septiembre 1988

E.H.62 Fuerza de Trabajo 11 ciudades 10 22,616 Diciembre 1988

E.H.63 Fuerza de Trabajo 7 ciudades 2 17,056 Marzo 1989

E.H.64 Fuerza de Trabajo (Módulo de Turismo) 10 ciudades 9 21,629 Junio 1989
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E.H.65 Fuerza de Trabajo (Módulo de Vivienda) 8 ciudades 6 17,949 Septiembre 1989

E.H.66 Fuerza de Trabajo 11 ciudades 10 22.613 Diciembre 1989

E.H.67 Fuerza de Trabajo (Módulo Invidentes) 7 ciudades 2 14,719 Marzo 1990

E.H.68 Fuerza de Trabajo (Módulo del
Sector Infomal) 10 ciudades 9 17,663 Junio 1990

E,H.69 Fuerza de Trabajo (Módulo de Vivienda) 8 ciudades .6 15,122 Septiembre 1990

E.H.70 Fuerza de Trabajo 11 ciudades 10 18,286 Diciembre 1990

E.H.71 Fuerza de Trabajo (Módulo de
Educación) 7 ciudades 2 Marzo 1991

E.H.72 Fuerza de Trabajo (Módulo Violencia y
Criminalidad Real) 10 ciudades 9 18,277 Junio 1991

E.H.73 Fuerza de Trabajo (Módulo de Discapa-
cidad, Morbilidad) 8 ciudades 6 16,053 Septiembre 1991

E.H.74 Fuerza de Trabajo (Módulos: Vivienda
y Fecundidad 11 ciudades 10 19,029 Diciembre 1991
Encuesta Nacional Urbana 5 regiones

Encuesta Nacional Rural (Módulos
Vivienda, Fecundidad, Prácticas y
consumos de Energéticos) 4 regiones 7 6,762 Diciembre 1991

1 Atlántica, Oriental, Bogotá, Central, Pacífica
2 Bogotá, Baranquilla, Bucaramanga, Cali, Manizales, Medellín, Pasto.
3 Bogotá, Baranquilla, Cali, Medellín.
4 Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Manizales, Medellín, Pasto.
5 Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín, Cucutá, Pereira Villavicencio.
6 Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín, Bucaramanga, Manizales, Pasto, Cartagena.
7 Atlántica, Oriental, Central, Pacífica.
8 Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cucutá, Pereira, Montería, Ibagué.
9 Bogotá, Barranquilla Bucaramanga, Cali, Manizales, Medellín, Pasto, Cucutá, Pereira, Villavicencio.

10 Bogotá, Baranquilla, Bucaramanga, Cali, Manizales, Medellín, Pasto, Pereira, Cucutá, Ibagué,
Montería

* A partir de esta etapa, Bucaramanga incluye Floridablanca y Girón.
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** A partir de esta etapa, Cali y Medellín incluyen área metropolitana.
*** A partir de esta etapa, Manizales incluye área metropolitana.

**** A partir de esta etapa, Cucutá incluye a Villa del Rosario, El Zulia y Los Patios y Pereira con
Dosquebradas.

***** A partir de esta etapa, Bucaramanga incluye además Piedecuesta
ND No disponible

LISTADO DE LOS CUADROS DE
LA ENCUESTA DE HOGARES TRADICIONAL

CUADRO No. TITULO

1. Población total y económicamente activa por sexo, según grupos de edad y sexo.

2. Población por estado civil, según grupos de edad y sexo.

3. Población total, en edad de trabajar, económicamente activa y desempleada por sexo,
según lugar de nacimiento.

4. Población por nivel educacional según grupos de edad y sexo.

5. Población de cinco años y mas por condición de alfabetismo y sexo, según grupos de edad.

6. Población de cinco años y mas por último año aprobado y asistencia escolar, según nivel
educacional y sexo.

7. Población económicamente activa por estado civil, según grupos de edad y sexo.

8. Población en edad de trabajar y económicamente activa por grupos de edad y sexo.

9. Poblacióneconómicamenteactivaporúltimoañoaprobadoyasistenciaescolar,segúnnivel
educacional y sexo.

10. Población económicamente activa por nivel educacional, según grupos de edad y sexo.

11. Población ocupada por posición ocupacional según rama de actividad económica y sexo.

12. Población ocupada por posición ocupacional, según grupo principal de ocupación y sexo.

13. Población ocupada por posición ocupacional, según niveles de ingresos monetarios del
trabajo mensual y sexo.

14. Población ocupada por rama de actividad econ6mica, según grupos de edad y sexo.
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15. Población ocupada por posición ocupacional, según grupos de edad y sexo.

16. Población ocupada por grupo principal de ocupación, según grupos de edad y sexo.

17. Población ocupada por grupo principal de ocupación, según rama de actividad económica
y sexo.

18. Población ocupada por grupo principal de ocupación, según nivelesdeingresosmonetarios
del trabajo mensual y sexo.

19. Población ocupadapor ramade actividad económica, segúncivelesde ingresos monetarios
del trabajo mensual y sexo.

20. Población ocupada subempleada por horas semanales trabajadas normalmente, según
motivos por los cuales desea trabajar más y sexo.

21. Población desocupada por estado civil, según grupos de edad y sexo.

22. Población desocupada por posición ocupacional buscada, según grupos de edad y sexo.

23. Población desocupadapor nivel educacional, según grupos de edad y sexo.

24. Poblacióndesocupadapor últimoafio aprobadoyasistenciaescolar, según nivel educacional
y sexo.

25. Poblaci6n desocupada por tiempo que han estado buscando trabajo, según relación de
parentesco.

28. Población desocupada por tiempo que tian estado buscando trabajo, según tipo de
4esocupación, buscando trabajo de tiempo completo o parcial y sexo.

27. Población desocupada por tiempo quehan estado buscando trabajo, según tipo de
desocupación, buscando trabajo permanente temporal y sexo.

28. Población desocupada por grupo principal de ocupación buscada, según grupos de edad
y tipo de desocupaci6n.

29. Población desocupadaportamade actividad económica quebusca, según grupos de edad
ytipo de desocupación.

30. Población desocupada{CESANTES) por rama de actividad económicaen que buscan y lo
anterior.
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31. Población desocupada (CESANTES) por grupo principal de ocupación en que buscan y la
anterior.

32. Población desocupada (CESANTES) por posición ocupacional anterior, según rama de
actividad económica anterior.

33. Población desocupada por tiempo que han estado buscando trabajo, según grupos de edad
y tipo de desocupación.

34. Tasas específicas de participación, desempleo y subempled por sexo.

35. Población económicamente inactiva, por grupos de edad y sexo.

36. Distribución de lös hogares por número de personas.

37. Población total, en edad de trabajar y económicamente activa, por sexo según parentesco.

38. Población en edad de trabajar, económicamente activa, ydesocupada, tasas de participación
y desempleo, y contribución ën el desempleo por grupos de edad.

39. Pobiación en edad de trabajar, económicamente activaydesoeupada, tasas de participación
y desempleo por parentesco con el jefe del hogar.

40. Población en edad de trabajar, económicamente activa ydesocupada, tasas de participación
y desempleo y contribuci6n en el desempleo por asistencia escolar.

41. Población económicamente activa y desocupada, tasas de desempleo, y contribucción en
el desempleo por tipo de ocupación (permanente o temporal).

42. Población econóinicamente activa y desocupada, tasas de desempleo, y contribución en el
desempleo por rama de actividad.

43. Población económicamente activa ydesdeupada, tasas de desempleo, y contribución en el
desempleo por posición ocupacional.

44. Población económicamente activa y desocupada, tasas de desempleo, y contribución en el
desempleo, por grupo principal de ocupación.

45. Población económicamente activa y desocupada, tasas de desempleo, y contribución en el
desempleo por condición de migración y tiempo de residencia.

46. Población en edad de trabajar por tipo de actividad, según grupo dé edad y sexo.
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47. Población económicamente inactiva por tipo de inactividad, según relación de parentesco
y sexo.

48. Población en edad de trabajar por tipo de actividad, según nivel educacional y sexo.

49. Población económicamente inactiva por asistencia escolar y año que cursa, según nivel
educacional y sexo.

50. Población económicamente inactiva por tipo de inactividad, según nivel educacional y sexo.

51. Población económicamente inactiva por estado civil, según grupos de edad y sexo.

CUADRO DE SALIDA ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES
ETAPAS No. 52 (Junio de 1986), 60 (Junio de 1988) y 68 (Junio de 1990)

CUADROS COMUNES EN H-52,60 Y 68

CUADRO TITULO

1. Población ocupada en el sector informal por posición ocupacional, según rama de
actividad y sexo.

2. Población ocupada en el sector informal por posición ocupacional, según grupos de

edad y sexo.

3. Población ocupada en el sector informal por rama de actividad, según grupos de edad y
sexo.

4. Población ocupada en el sector informal por posición ocupacional, según nivel educativo
y sexo.

5. Poblaci6n ocupada en el sector informal por posición ocupacional, según sitio de trabajo

y sexo.

6. Población ocupada en el sector informal por sitio de trabajo, según días que trabaja y
sexo.

7. Población ocupada en el sector informal por rama de actividad, según nivel educativo y
sexo.

8. Población ocupada en el sector informal por sitio de trabajo, según rama de actividad y
sexo.
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CUADROS COMUNES EN H-52,60

CUADRO TITULO

9. Población ocupada en el sector informal por rama de actividad, según tiempo de trabajo
en el establecimiento y sexo.

10. Población ocupada en el sector informal por grupos de edad, según tiempo de trabajo
en el establecimiento y sexo.

11. Población ocupada en el sector informal por posición ocupacional, según días que
trabaja y sexo.

12. Población ocupada en el sector informal por rama de actividad, según personas total en
el establecimiento y sexo.

13. Población ocupada en el sector informal por posición ocupacional, segúnpersonas total
en et establecimiento y sexo.

14. Población ocupada en el sector informal por rama de actividad, según afiliación a la
seguridad social y sexo.

15. Población ocupada en el sector informal por afiliación a la seguridad social, según
posición ocupacional y sexo.

16. Población ocupada en el sector informal por posición ocupacional, según tiempo de
trabajo en el establecimiento y sexo.

17. Población ocupada en el sector informal por sitio de trabajo, según personas total en el
establecimiento y sexo.

18. Población ocupada en elsector informal por sitio de trabajo, según tiempo de trabajo en
el establecimiento y sexo.

19. Poblaci6n ocupada en el sector informal por afiliación a la seguridad social, según
personas total en el establecimiento y sexo.

. 20 Población ocupada en el sector informal por tiempo de trabajo en el establecimiento,
según personas total en el establecimiento y sexo.

21. Población ocupada en el sector informal por otra actividad, según grupo principal de
ocupación y sexo.
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CUADROS ADICIONALES H 68

CUADRO TITULO

22. Población ocupada en el sector informal por rama de actividad, según tiempo
trabajando en trabajo principal y sexo.

23. Población ocupada en et sector informal por grupos de edad, según tiempo trabajando
en el trabajo principal y sexo.

24. Población ocupada en el sector informal por rama de actividad, según tamaño del

establecimiento y sexo.

25. Población ocupada en el sector informal por posición ocupacional, según tamaño de la
empresa y sexo.

26. Población ocupada en et sector informal por rama de actividad, según afiliación o
derecho a seguridad social y sexo.

27. Población ocupada en el sector informal por posición ocupacional, según afiliación o
derecho a la seguridad social y sexo.

28. Población ocupada en el sector informal por posición ocupacional , según tiempo
trabajando en trabajo principal y sexo.

29. Población ocupada en el sector informal por lugar de trabajo, según tamaño de la
empresa y sexo.

30. Población ocupada en el sector informal por lugar de trabajo, según tiempo trabajando

en el trabajo principal y sexo.

31. Población ocupada en el sector informal por afiliación o derecho a la seguridad social,
según tamaño de la empresa y sexo.

32. Población ocupada en el sector informal por tamaño de la empresa, según tiempo
trabajando en trabajo principal y sexo.

33. Población ocupada en et sector informal por tamaño de la empresa, según carácter de la
empresa

34. Población ocupada en el sector informal por posición ocupacional, según carácter de la
empresa y sexo.
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1974 Y1991 Continuación

FUERZA DE TRABAJO
1991

35. Población ocupada en el sector informal por carácter de la empresa, según rama de
actividad y sexo.

36. Población ocupada en el sector informal por lugar de trabajo, según días que trabaja a la
semana y sexo.

37. Población ocupada en el sector informal que trabajaba antes en el sector informal por
tamaño de la empresa en donde trabaja según tamaño de la empres en donde
trabajaba.

38. Población ocuapda en el sector informal que trabajaba antes en el sector informal por
rama de actividad del actual trabajo, según rama de actividad del trabajo anterior.
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1974 Y1991 Continuación

FUERZA DE TRABAJO FUERZA DE TRABAJO
1974 1991

EMPLEO Y SALARIO EN LA INDUSTRIA
PETROLERA

Nivel de cobertura: Nacional
Nivel de cobertura: Nacional.

Regularidad: continua (mensual)
Regularidad: Continua (mensual)

Cuadros de salida:
Cuadros de salida:

- Personal ocupado por la industria mensualmente,
según categoría (empleados y obreros) y sexo.

- Salarios promedio (nominales y reales) pagados
en la industria a los trabajadores.

- Personal ocupado en el sector mensulamente,
según categoría (empleados, administrativos, y
técnicos, empleados auxifiares y obreros) por
actividadindustrialasaber:exploración,extracción,
refinación, comercialización, transporte y servicios
técnicos.

- Horas trabajadas por los obreros e índices de - Personal ocupado según sexo, por categoría
empleos y de salarios. ocupacional.

- Valor total del subsidio familiar pagado - Salarios promedios (nominales y reales) pagados
mensualmente. mensualmente, según categoría ocupacional por

actividad industrial.
Período de producción estadística: 1955 - 1970

- Personal ocupado en el sector mensualmente,
según categoría ocupacional (empleados
administrativos y técnicos, empleados auxiliares y
obreros), por actividad industrial a saber:
exploración, extracción, refinación,
comercialización, transporte y servicios técnicos.

- Indices de empleo ( total y parcial), por actividad
industrial.

- Indice de salario (nominal y rel), por categoría.

- Indices de empleo y salarios, según sexo por
categoría ocupacional.

- Personal ocupado, según sexo, por categoría
ocupacional.

- Salarios promedios (nominales y reales) pagados
mensualmente, según categoría ocupacional por
actividad industrial.

- Salario -hora pagado a los obreros u öperarios y
horas trabajadas (ordinarias y extraofdinarias)

- Valor de las prestaciònes sociales pagadas
mensualmente, según categoría octipacionäl.
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FUERZA DE TRABAJO FUERZA DE TRABAJO
1974 1991

- Indices de empleo y total parcial (por actividad
industrial), índice de salarios (nominal y real) y
horastrabajadasobrerosporcategoríaocupacional.

- Indices de empleo y salarios: Según sexo, por
categoría ocupacional.

Período de producción estadística: 1971 - 1972

Observaciones: Cubre todas las empresas (61)
dedicadas a: exploración, extracción, refinación,
transporte (oleoductos y gaseoductos)
comercialización y servicios técnicos del petróleo,
a partir de 1971. Anteriormente se tomaba
información de sólo 14 de las 28 empresas
existentesdentro de las actividadesde exploración,
extracción y transporte. La información para
refinaciónseobteníadelainvestigaciónen"Industria
manufacturera" en la agrupación "derivados del
petróleo"

Período de producción estadística: 1955 - 1989

Observaciones: Debido a que algunas empresas se
quedan inactivas, la información varía entre 69 y 73
entidades dedicadas a la industria petrolera.

INFORMACION MENSUAL DE LA INDUSTRIA
MANUFACTURERA

Niveles de cobertura: Nacional, departamental y
Niveles de cobertura: Nacional, departamental y capitales
capitales

Regularidad: Continua (mensual)
Regularidad: Continua (mensual)

Cuadros de salida:
Cuadros de salida:

- Variación acumuladacorrida del empleo y del valor
- Personal ocupado según categoría y sexo por de la producción, según agrupaciones industriales.
agrupaciones industriales.

- Variación acumuladacorridade los salarios, según
- Personal ocupado según grupos industriales por agrupaciones industriales.
departamentos y ciudades capitales.

- Variaci6n acumulada anual del valor de la
- Salarios pagados según categorías, por producciónrealenlaindustriamanufacturera,según
agrupaciones industriales agrupaciones industriales.

- Promedio de salarios pagados a los trabajadores - Variación acumulada anual del valor de la
y de las horas pagadas por obrero, según producción real en la industria manufacturera.
agrupaciones industriales y regiones geográficas. - Indices de empleo, salarios y producción de la
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FUERZA DE TRABAJO FUERZA DE TRABAJO
1974 1991

- Total horas-hombre pagadas, horas-hombre industria manufacturera.
trabajadas y no trabajadas, por agrupaciones
industriales.

- Indice nacional de empleo

- Indice de empleo en la industria manufacturera:
Por grupos industriales y por departamentos; por
categoría y sexo, según agrupaciones industriales.

- Indices de salarios nominales y reales pagados en
la industria manufacturera, según categoría, por
agrupaciones industriales.

Período de producción estadística: 1970-1972

Observaciones: Existe información sobre empleo y
salarios en la industria manufacturera desde 1938,
pero con cobertura muy reducida. En 1955, 1962 y
1970 se elaboraron nuevas muestras que
comprenden: 1962: 1,740 establecimientos
representativos de 6 departamentos y 7 ciudades
capitales; en 1970 se unifican empleo y salarios en
producción y se realiza la investigación sobre una
muestra representativa que comprendió
inicialmente 1.200 establecimientos, se redujo luego
a 800 y posteriormente a 760.

Período de producción estadística: 1970 - 1991

Observaciones: Entre julio de 1970 y diciembre de
1980 la información se producía en pesos y en
índices. A partir de la última fecha sólo se produce
en índices con una codificación diferente; revisión 2
de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme,
CIIU. Desde 1990 se produce la información por
agrupaciones para: Antioquia, Valle y área
metropolitana de Bogotá.

ENCUESTA ANUAL DE LA INDUSTRIA
MANUFACTURERA

Niveles de cobertura: Nacional, departamental y
Niveles de cobertura: Nacional, departamental y municipal
municipal

Regularidad: Continua (anual)
Regularidad: Continua (anual)

Cuadros de salida:
Cuadros de salida:

Serie histórica 1976-1991. Total nacional:
- Personal ocupado, según categoría y sexo y total
horas-hombre trabajadas: por agrupaciones - Número de establecimientos, según agrupaciones
industriales; por tamaño de los establecimientos. industriales.

- Distribución porcentual de los establecimientos,
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FUERZA DE TRABAJO FUERZA DE TRABAJO
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- Remuneración al personal (sueldos y salarios y según agrupaciones industriales.
prestaciones sociales causadas), según categoría
ocupacional: por agrupaciones industriales; por - Personal remunerado, según agrupaciones
tamaño de los establecimientos. industriales.

- Personal vinculado directamente a la producción. - Distribución porcentual del personal remunerado,
según agrupaciones industriales.

- Resumen estadísticode las variablesconsideradas
para el sector. - Remuneración del personal, según agrupaciones

industriales.

- Distribución porcentual de la remuneración al
personal, según agrupaciones industriales.

- Valor de la producción bruta, según agrupaciones
industriales.

- Distribución porcentual del valor de la producción,
según agrupaciones industriales.

- Valor agregado, según agrupaciones industriales.

- Distribución porcentual de las principalesvariables.
Total nacional 1991 según:

- Agrupaciones industriales.

- Escala de producción.

- Estructura jurídica.

- Areas metropolitanas.

Resumen estadístico de las principales variables de
la industria, 1991. total nacional según:

- Agrupaciones y grupos industriales.

- Escala de personal ocupado.

- Agrupaciones industriales y escala de personaL
ocupado.

- Escala del valor de la producción.
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FUERZA DE TRABAJO FUERZA DE TRABAJO
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- Agrupaciones industriales y escala del valor de la
producción.

- Estructura jurídica.

- Agrupaciones industriales y estructura jurídica.

- Secciones del país.

- Secciones del país y agrupaciones industriales.

- Areas metropolitanas.

- Area metropolitanas y agrupaciones industriales.

Variables principales por componentes 1986. Total
Nacional.

- Personal ocupado, por categoría ocupacional y
sexo, según, agrupaciones industriales.

- Personal ocupado, por categoría ocupacional y
sexo, según secciones del país y agrupaciones
industriales.

- Sueldos, salarios y prestaciones sociales
causadas, por categoría ocupacional, según
agrupaciones y grupos industriales.

- Sueldos, salarios y prestaciones sociales
causadas, por categoría ocupacional, según
agrupaciones y grupos industriales y secciones del
pals.

- Componentes del consumo intermedio, según
agrupaciones industriales y secciones del país.

- Consumo, compra, producción y venta de energía
eléctrica, según agrupaciones industriales.

- Valor de las inversiones de activos fijos nuevos,
por clase, según agrupaciones industriales.
- Valor de las inversiones de activos fijos usados,
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FUERZA DE TRABAJO FUERZA DE TRABAJO
1974 1991

porclase, según agrupaciones industrialesygrupos
industriales.

- Valorde las inversiones de activos fijos producidos
para su propio uso, por clase, según agrupaciones
industriales y grupos industriales.

- Valor de la revaluación de activos fijos, por clase,
según agrupaciones y grupos industriales.

- Valor de las ventas de activos fijos, por clase,
según agrupaciones y grupos industriales.

- Valor de la inversión bruta, por clase, según
agrupaciones y grupos industriales.

- Valor de depreciación, por clase, según
agrupaciones y grupos industriales.

- Valor de fa inversión neta, por clase, según
agrupaciones y grupos industriales.

- Gastos generales por clase, según agrupaciones
y grupos industriales.

Valor de las existencias en enero 1°. y diciembre 31,
porclase, según agrupaciones y grupos industriales.

- Valor de los impuestos indirectos y subsidios
causados, según agrupaciones ygrupos industriales.

- Valor de los impuestos indirectos y subsidios
causados, según agrupacionesygrupos. Secciones
del país.

- Valorde las ventasycompras, según agrupaciones
y grupos industriales.

- Valorde las ventas y compras, según agrupaciones
y grupos industriales y secciones del país.

- Materias primas y materiales consumidos, por
origen, según artículos.
- Productos elaborados y existencias de productos
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FUERZA DE TRABAJO FUERZA DE TRABAJO
1974 1991

terminados el 31 de diciembre.

Período de producción estadística: 1955 - 1991
Período de producción estadística: 1957-1969

Observaciones: A partir de 1971 la encuesta se
Observaciones: Investigación complementariaa la realiza para los establecimientos con más de 10
información mensual. Se realiza sobre un número personas ocupadas, tomando como base la
de establecimientos que se varía entre 10 mil y 11 actualización del directorio industrial de la encuesta
mil. inmediatamenteanterior.

Lasvariablesqueinvestigalaencuestason:Número
de establecimientos, personal ocupado,
remuneraciones causadas, producción bruta,
consumo intermedio, valor agregado, consumo de
energía eléctrica, inversión en activos fijos,
inventarios, gastos generales y gastos industriales,
a nivel de artículo, obtiene la producción efectuada
durante el año y las materias primas, materiales y
empaques consumidos.

INFORMACION MENSUAL DE COMERCIO
INTERIOR

Nivel de cobertura: capitales de departamentos.
Niveles de cobertura: Capitales de departamentos

Regularidad; continua (mensual)
Regularidad: Continua (anual)

Cuadros de salida:
Cuadros de salida:

- Indice de empleo remunerado. Total 12 ciudades.
- Personal ocupado y sueldo, según clase de
comercio y especialidad comercial. - Indice de remuneración nominal y real. Total 12

ciudades.
- Personal remunerado, sueldo básico, horas ex-
tras,otrasremuneraciones,segúnciasedecomercio - Indice de ventas por agrupación comercial en
y especialidad comercial. valores nominales y reales. Total 12 ciudades.

- Personal ocupado, propietariosy socios, familiares - Sueldos y salarios nominales per-capita,
no remunerados, empleados, vendedores; sueldos:
según clase de comercio y especialidad comercial; Período de producción estadística: 1970 - 1990
según capitales, comercio al por mayor y al por
menor. Observaciones: Entre 1975 y 1980 la información

707



-INVENTARIO DE ESTADISTICAS SOCIALES

CUADRO 3
INVESTIGACIONES ESTADISTICAS PARA EL AREA SOCIAL

ELABORADAS POR EL DANE, SEGUN SECTOR
1974 Y1991 Continuación

FUERZA DE TRABAJO FUERZA DE TRABAJO
1974 1991

- Personal ocupado, sueldos, según especialidad
comercial y tamaño del establecimiento.

- Personal ocupado, propietariosysocios, familiares
no remunerados, empleados, vendedores: según
clase de comercio y naturaleza jurídica; por sexo,
según clase de comercio y tamaño de ventas.

- Personal ocupado, por categorías e ingresos,
según clase de comercio y naturaleza jurídica.

- Personal remunerado, sueldos, sueldos básicos,
horas extras, otras remuneraciones, según capitales
de departamentos: para el comercio al por mayor y
al por menor.

se recogíacon una muestrade 400 establecimientos.
desde 1980 se hace con una muestra de 1.100
establecimientos. Entre 1975 y 1980 se publicaron
cifras absolutas, a partir de ahí se publican índices.
Para las publicaciones mensuales se
desestacionalizan las series. Las 12 ciudades son:
Armenia, Barranquilla, Bogotá, Cali, Bucaramanga,
Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Manizales, Pasto y
Pereira.

Mensualmente se publica la siguiente información
sobre el movimiento de 523 Cámaras de Comercio
existentesenetpaís.LainformacióndecadaCámara
se discrimina por 10 grupos CIIU.

- Constitución de sociedades.

Período de producción estadística: 1970-1971 - Reforma y disolución de sociedades.

Observaciones: Se realiza sobre una muestra - Capital autorizado, suscrito y pagado.
constituida por 400 establecimientos
representativos, con unadistribución óptima según
el tamaño de las ventas.
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INVESTIGACIONES ESTADISTICAS PARA EL AREA SOCIAL ELABORADAS
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1974 Y 1991 continuación

SECTOR JUSTICIA SECTOR JUSTICIA
1974 1991

JUSTICIA PENAL

Niveles de cobertura: Nacional, departamental. Niveles de cobertura: Nacional, departamental y
municipal.

Regularidad: Continua (anual) Regularidad: Continua (anual)

Cuadros de salida:
Iniciación- formulario J-130
- Identificación de las fuentes y el proceso

- Forma de iniciación

- Circunstancia del delito: área, fecha, tiempo.

Cuadros de salida:
Sumarios, sindicadosy delitos por títulos del Código
Penal, según secciones del país, organismos
jurisdiccionales y municipios.
Total delitos por meses.
Delitos contra los títulos del Código Penal por
capítulos, según secciones del país.

- Calificación provisional de los delitos. Calificación-Formulario Ji35B

- Instrumentos de la comisión del hecho. Procesos, procesados y providencias dictadas,
según secciones del país;

- Sindicados: Según su vinculación y conocimiento Procesados por sexo, grupos de edad, estado civil,
nivel educativo, rama de actividad, meses, posición

- Características personales de los sindicados: ocupacional, situación jurídica.
sexo, edad, lugar de nacimiento, educación, Procesos por organismos jurisdiccionales.
actividad y ocupación principal en el momento del
delito y posición ocupacional. Providencias por clase, según meses, títulos del

Código Penal, secciones del país y municipios.
Calificación del sumario - formulario J-170
- Identificación de las fuentes y el proceso. Causas de cesación de procedimiento.

Medidas de aseguramiento.
-Datosdelprocesado:nombre,sexo,edad.filiación,
estado civil, área de nacimiento, educación, Sentencia-Formulario J140B
actividad y lugar donde trabaja.

Procesos, procesados, providencias por tipo, según
- Providencia proferida: llamamiento a juicio, secciones del país, organismos jurisdiccionales,
sobreseimiento temporal (1°. y 2°.), sobreseimiento meses y municipios.
definitivo, cesación de procedimiento con sus Sentencias absolutorias por causa
causas y archivo del proceso por resolución Penas y su duración , medidas de seguridad,
motivada. subrogados penales, recursos.
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SECTOR JUSTICIA SECTOR JUSTICIA

1974 1991

- Si se produjo auto de detección.

- Si se produjo beneficio de excarcelación.

- Si se encuentra detenido.

- Sentencia - formulario J-140

- Identificación de la fuente y el proceso.

- Tipos de sentencias y causas: condenatorias y
absolutorias.

- Cesación de procedimiento: causas.

- Del procesado: reo, autoría, reincidencia,
apoderado.

-Sobrelassanciones:penas,medidasdeseguridad,
subrogados penales.

- Duración de las sanciones

- Tramite de las sentencias: grado-recursos

Período de producción estadística: 1951-1973 Período de producción estadística: 1951 - 1991

Observaciones: El formulario J-130 es diligenciado Observaciones: La información de justicia penal,
en el momento en que se dicte el auto cabeza de está sistematizada desde 1979.
proceso.

El formulario J-170 se diligencia cuando quede en
firme el auto cabeza de proceso, el auto de
sobreseimientotemporal o definitivo o la providencia
de la cesación de procedimiento.

El formulario J-140 se diligencia cuando quede
ejecutoriada la sentencia o providencia de cese de
procedimiento en caso de presentarse en esta
etapa del proceso.

La cobertura de la investigación es censal, en la
medida en que cubre todos los casos de que
conocen los juzgados en el país.
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INVENTARIO DE ESTADIST1CAS SOCIALES-

CUADRO 3
INVESTIGACIONES ESTADISTICAS PARA EL AREA SOCIAL ELABORADAS POR EL DANE,

SEGUN SECTOR
1974 Y 1991 Continuación

SECTOR JUSTICIA SECTOR JUSTICIA
1974 1991

JUSTICIA ClVIL

Nivetes de cobertura: Nacional. Niveles de cobertura: Nacional, departamental y
municipal.

Regularidad: Continua (mensual) Regularidad: Continua

Cuadros de salida: Cuadros de salida:

Formulario J-210: Formulario J-210:

- Identificación de los despachos, circuitosy distritos - Existencias de procesos al comenzar el año:
judiciales. activos e inactivos, admisiones de procesos y

actuaciones procesales por tipos de proceso,
Procesos: secciones del país, municipios y organismos

jurisdiccionales.
- Existenciasal comenzarel mes: activos e inactivos
(Categorías estadísticas).

- Abiertos en el mes: procesos incorporados a la
actividad del tribunal o juzgado.

-Bajasenelmes:procesosquecerraronsuactividad
en el despacho.

- Existencias al final del mes:inventariode procesos
que realiza cadadespacho judicial al cerrar el mes.

Período de producción estadística: 1951 - 1973 Período de producción estadística: 1951 - 1990

Observaciones: Este formulario se organizó en Observaciones: La información sobre la justicia
consideraciónaunavariableprincipal:lacalificación civil está sistematizada desde 1984.
de los procesos.

JUSTICIA LABORAL

Niveles de cobertura: Nacional. Niveles de cobertura: Nacional, departamental y
municipal.

Regularidad: Continua (trimestral)
Regularidad: continua

Cuadros de salida: '
Cuadros de salida:

Formulario J-310 Formulario J-310A
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-INVENTARIO DE ESTADISTICAS SOCIALES

CUADRO 3
INVESTIGACIONES ESTADISTICAS PARA EL AREA SOCIAL ELABORADAS POR EL DANE,

SEGUN SECTOR
1974 Y 1991 Continmeinn

SECTOR JUSTICIA SECTOR JUSTICIA
1974 1991

- Datos del empleador, actividad económica de la
empresa y tipo de organización jurídica.

- Datos generales sobre el trabajador: sexo,
estudios, edad, etc.

- Posición ocupacional

Juicios laborales, por tipo de reclamación,
organismosjurisdiccionales, meses, clase dejuicio,
organización jurídica de las empresas, rama de
actividad económica, tiempo de duración, secciones
del país, municipios, posición ocupacional.
Resultado de sentencias por demandante según
favorabilidad al trabajador.

- Tiempo de trabajo

- Salario

- Contrato de trabajo

- Pretensiones en post-juicios ordinarioè laborales,
por tiempo de trabajo según clase.

- Desarrollo del juicio; sentencias definitivas, según
demandantes, favorabilidad al trabajador, según
demandante.
Movimiento en los juzgados que tienen que ver con
procesos laborales:

- Juicios laborales organizados jurisdiccionales,
según secciones del país.

- Juicios laborales en las diferentes ramas de la
actividad económica, según secciones del país.

- Juicios laborales por organización jurídica, según
secciones del país.

- Juicios laborales, por ramas de la actividad
económica, según posici6n ocupacional.

- Juicios laborales individuales, por cuantía del
ingreso mensual, según posición ocupacional.

- Conflictos laborales individuales, por ramas de la
actividad económica, según ingreso mensual.

- Procesos ordinarios , por tiempo de duración,
según secciones del país.
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INVENTARIO DE ESTAD1STICAS SOCIALES-

CUADRO 3
INVESTIGACIONES ESTADISTICAS PARA EL AREA SOCIAL ELABORADAS POR EL DANE,

SEGUN SECTOR
1974 Y 1991 Continuación

SECTOR JUSTICIA SECTOR JUSTICIA
1974 1991

- Terminación del juicio ordinario laboral, según
secciones del país.

Período de producción estadística: 1972-1973 Período de producción estadística: 1973 - 1991

Observaciones: Este formulario fue diseñado Observaciones: La información de Justicia Laboral
únicamenteparaconocer los conflictos individuales está sistematizada desde 1989.
del trabajo.

Las estadísticas sobre justicia laboral fueron
llevadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social y por la Oficina de Planeación, en forma
irregular y sólo hasta 1970; de ahí que el DANE
empezó a trabajar en la propuesta de conflictos
individuales y colectivos de trabajo para 1972.
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-INVENTARIO DE ESTADISTICAS SOCIALES

CUADRO 3

INVESTIGACIONES ESTADISTICAS PARA EL AREA SOCIAL ELABORADAS
POR EL DANE, SEGUN SECTOR

1974 Y 1991 continuación

SECTOR SALUD SECTOR SALUD
1974 1991

CONSULTA EXTERNA

Nivel de cobertura: Nacional Observaciones: La información sobre salud con
excepción del registro de institucionesde asistencia

Regularidad: Continua al anciano, la llevó el DANE en la misma forma
(1974) hasta 1978 cuando pasó al Ministerio de

Cuadros de salida: Salud.

- Identificación del establecimiento.

- Ubicación: Departamento, municipio.

Datos del Paciente:

- Sexo

- Edad

- Atendido por primera vez en el año en esta
institución.

- Derechos médicos como afiliado a beneficiario.

- Número de historia clínica.

- Residencia.

- Departamento

- Municipio

- Zona urbana o rural

Datos de la consulta:

- Externa, urgencias o domiciliaria.

- Tipo de consulta: Indiferenciada o especializada.
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INVENTARIO DE ESTADISTICAS SOCIALES-

CUADRO 3
INVESTIGACIONES ESTADISTICAS PARA EL AREA SOCIAL ELABORADAS POR EL DANE,

SEGUN SECTOR
1974 Y 1991 Continuación

SECTOR SALUD SECTOR SALUD
1974 1991

- Diagnóstico:

- Diagnóstico que justificó la consulta.

- Accidente de trabajo o enfermedad profesional

- Diagnóstico de primera vez: en el año, en la vida.

- Si el paciente requiere o no hospitalización.

Período de producción estadística: 1938-1973

Observaciones: Esta información es recolectada
en el diario de consulta médica y en el formulario
individual S-405, para los días de muestra.

Este formulario es diligenciado por duplicado los
díasde la muestra por las instituciones hospitalarias
y ambulatorias de los sectores oficial, mixto y
descentralizado que tengan servicio de consulta
médica externa.

El formulario S-405 fue implantado en 1971 y a
partir de 1975 la información se recoge de un nuevo
formulario llevado por el Ministerio de Salud. El
contenido es muy semejante pero el sistema de
muestra es diferente. La información anterior a
1971 es de carácter general sobre volumen y
causas.

EGRESOS HOSPITALARIOS

Nivel de cobertura: Nacional

Regularidad: Continua

Cuadros de salida:

Formulario S-485

- Número de egreso.

- Número de la historia clínica.
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-INVENTARIO DE ESTADISTICAS SOCIALES

CUADRO 3
INVESTIGACIONES ESTADISTICAS PARA EL AREA SOCIAL ELABORADAS POR EL DANE,

SEGUN SECTOR

1974 Y 1991 Continuación
SECTOR SALUD SECTOR SALUD

1974 1991

- Código de la institución

Datos del paciente:

- Nombre.

- Edad.

- Sexo.

- Residencia actual.

- Afiliado o beneficiario.

- Tipo de institución aseguradora.

Datos de hospitalización:

- Admitido por (ingreso solicitado por consulta
externa, urgencias, otros).

- Fecha de ingreso.

- Fecha de egreso.

- Días de permanencia.

- Muerto antes o después de 48 horas de
permanencia.

- Pensionado.

- Atención en caso de parto.

- Tipo de intervención realizada en salas de cirugía
o parto.

Concepto médico:

- Diagnóstico que justifica la mayor parte de la
duración de la hospitalización y estado al egreso.

- Entidad nosológica que inició el proceso que
condujo a la anterior.
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INVENTARIO DE ESTADISTICAS SOCIALES-

CUADRO 3
INVESTIGACIONES ESTADISTICAS PARA EL AREA SOCIAL ELABORADAS POR EL DANE,

SEGUN SECTOR
1974 Y 1991 Continuación

SECTOR SALUD SECTOR SALUD
1974 1991

- Otros hallazgos diagnósticos.

- Accidente de trabajo o enfermedad profesional.

- Egreso del servicio: medicina, pediatría, cirugía,
etc.

- Médico que autoriza el egreso.

Período de producción estadística: 1938-1973

Observaciones: Toda institución que tenga camas
destinadas a la internación de pacientes con fines
diagnósticos, de observación o tratamiento, está
obligada a diligenciar este formulario.

Cubre los sectores oficial, mixto descentralizado y
privado.

El formulario S-485 fue implantado en 1971.

VACUNACIONES

Nivel de cobertura: Nacional

Regularidad: Continua (mensual)

Cuadros de salida:

Formulario S-425

Para los siguientes conceptos:

- Viruela: primovacunación, revacunación, total.

- Difteria: Primera dosis, segunda dosis, refuerzo y
total.

- Tétanos: Primera dosis, segunda dosis, refuerzo
y total.

- D.P.T.: Primera dosis, segunda dosis,
revacunación y total.
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-INVENTARIO DE ESTADISTICAS SOCIALES

CUADRO 3
INVESTIGACIONES ESTADISTICAS PARA EL AREA SOCIAL ELABORADAS POR EL DANE,

SEGUN SECTOR

1974 Y 1991 Continnación
SECTOR SALUD SECTOR SALUD

1974 1991

- Sarampión: Vacunaciones.

- Fiebre amarilla: Primovacunación , revacunación
y total.

- Polio oral: Primera dosis, segunda dosis y total.

- B.C.G. parenteral: Primovacunaci6n, revacunaci6n
y total.

Todas estas vacunaciones aplicadas a personas
clasificadas según los siguientes grupos de edad:
menos de 1 año, de 1 a 4 años, de 5 a 14 años, de
15 y más años, y total.

- Rabia humana: Dosis aplicadas, tratamientos
terminados.

Cuadros por municipios y resumen por
departamentos.

Período de producción estadística: 1938-1973

Observaciones: Esta investigación tiene por objeto
medir el nivel de protecci6n sanitario que se otorga
a la población.

En la actualidad esta investigación está siendo
estudiada por el Ministerio de Salud, con el objeto
de adecuarel formulario de recolección en tal forma
que consigne no solamente las actividades
ordinarias de vacunación, sino también las
campanas masivas que programa y realiza el
Ministerio de Salud.

MOVIMIENTO ASISTENCIAL EN ASILOS REGISTRO DE INSTITUCIONES DE
Y ORFANATOS ASISTENCIA AL ANCIANO

Nivel de cobertura: Nacional.
Niveles de cobertura: Nacional y departamental.

Cuadros de salida:
Regularidad: Continua (anual)

Formulario S-480
identificación: Cuadros de salida:
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INVENTARIO DE ESTADISTICAS SOCIALES-

CUADRO 3
INVESTIGACIONES ESTADISTICAS PARA EL AREA SOCIAL ELABORADAS POR EL DANE,

SEGUN SECTOR
1974 Y 1991 Continuación

SECTOR SALUD SECTOR SALUD
1974 1991

- Institucionesde beneficiarios por tipo de institución
- Nombre completo de la institución. y propiedad (oficial y no oficial) según:

- Departamento. - Servicios que prestan

- Municipio. - Fuente principal de ingresos.

- Mes. - Carácter jurídico y propiedad (utilidad común o
ánimo de lucro).

- Año.
- Capacidad.

- Existencia que viene del mes anterior por sexo y
total. - Edad y sexo de los beneficiarios.

- Entradas durante el mes, por sexo para los
siguientes servicios:
Protección a la infancia.
Protección a la vejez.
Protección y rehabilitación.
Otros servicios.

- Salidas durante el mes por sexo según:
Por edad cumplida.
Entrada a padres o acudientes.
Por muerte.
Por otras causas.

- Estado civil de los beneficiarios.

- Tipo de incapacidad de los beneficiarios.

- Número de habitaciones.

- Tiempo de dedicación del personal que labora en
la institución,

Sepublicaundirectoriodeinstitucionesquecontiene:

- Nombre de la institución.

- Existencia de beneficiados el último día del mes. - Dirección.

- Total de camas de la institución, número de - Teléfono
beneficiados; gratuitos o pensionados.

- Personería jurídica.
- Trabajos realizados durante el mes: consultas,
curaciones, formulas despachadas, inyecciones
aplicadas.

- Númerodebeneficiados(gratuitosopensionados)
por día.

- Existencia de beneficiados que viene del año
anterior discriminados por sexo, entradas durante
el año para los siguientes servicios: protección a la
infancia, protección a la vejez, protecci6n y
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-INVENTARIO DE ESTADISTICAS SOCIALES

CUADRO 3
INVESTIGACIONES ESTADISTICAS PARA EL AREA SOCIAL ELABORADAS POR EL DANE,

SEGUN SECTOR

1974 Y 1991 continunción
SECTOR SALUD SECTOR SALUD

1974 1991

rehabilitación para otros servicios.

- Salidas durante el año según los siguientes
conceptos: por edad cumpfida; entrega a padres o
acudientes; por muerte o por otras causas y
existencia de beneficiados el último día del año.

- Total de camas de la institución, número de
beneficiados, ya sean gratuitos o pensionados y
porcentaje ocupacional.

- Trabajos realizados durante el año.

Período de producción estadística: 1938-1974 Período de producción estadística: 1985 -1988

Observaciones: Esta investigación tiene Observación: La información con orfanatos se llevó
especialmenteun carácterde control administrativo hasta 1983.
en la prestación de servicios a pacientes y asilados,
con discriminación de sexo, clase de tratamiento y
causa de salida, para asilos y orfanatos.

Información publicada.

I
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INVENTARIO DE ESTADISTICAS SOCIALES-

CUADRO 3

INVESTIGACIONES ESTADISTICAS PARA EL AREA SOCIAL ELABORADAS
POR EL DANE, SEGUN SECTOR

1974 Y 1991 continuación

SECTOR CONSTRUCCION Y VIVIENDA
1974 y1991

(1) Para 1974 solamente el ICT producirá información sobre vivienda

EDIFICAC10N Y FINANCIACION DE VIVIENDA

Niveles de cobertura: nacional y departamental.

Regularidad: continua, trimestral.

Cuadros de salida:

- Número de créditos individuales para compra de vivienda nueva y totes con servicios, según entidades
financieras. Total nacional.

- Número de créditos individuales para compra de vivienda nueva y lotes con servicios, según entidades
financieras. Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla.

- Número de créditos individuales para compra de vivienda nueva y lotes con servicios, según secciones
del país.

- Número de créditos individuales para compra de vivienda nueva y lotes con servicios, según capitales
departamentales.

- Valor de los créditos individuales para compra de vivienda nueva y lotes con servicios, según entidades
financiadoras. Total nacional.

- Valor de los créditos individuales para compra de vivienda nueva y lotes con servicios, según entidades
financiadoras. Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla.

- Valor de los créditos individuales para compra de vivienda nueva y lotes con servicios, según entidades
financiadoras. Según secciones del país.

- Valor de los créditos individuales para compra de vivienda nueva y lotes con servicios, según entidades
financiadoras. Según capitales departamentales.

- Viviendas nuevas y fotes con servicios entregados según entidades financiadoras. Totaf Nacional.

- Viviendas nuevas y lotes con servicios entregados según entidades financiadoras (4 ciudades).

- Viviendas nuevas y lotes con servicios entregados según entidades financiadoras. Según secciones del
país.
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-INVENTARIO DE ESTADISTICAS SOCIALES

CUADRO 3
INVESTIGACIONES ESTADISTICAS PARA EL AREA SOCIAL ELABORADAS

POR EL DANE, SEGUN SECTOR
1974 Y 1991 continuación

SECTOR CONSTRUCCION Y VIVIENDA
1974 - 1991

- Viviendas nuevas y lotes con servicios entregados según entidades financiadoras. Según capitales
departamentales.
- Número de créditos individuales para compra de vivienda nueva y lotes con servicios, según tipo de
solución y clasificación por estratos de vivienda. Total nacional.

- Valor de los créditos individuales para compra de vivienda nueva y lotes con servicios, según tipo de
solución y clasificación por estratos de vivienda. Total nacional.

- Número de viviendas y lotes con servicios entregados, según tipo de solución y clasificación por estratos
de vivienda. Total nacional.

Período de producción estadística: 1983-1991

Observaciones: el DANE recolecta directamente la información del Instituto de Crédito Territorial, ICT, del
Banco Central Hipotecario, BCH, (sistema tradicional y Upac), de las Cajas de Vivienda Popular y de las
Corporaciones de Ahorro y Vivienda CAVS con el formulario No. 1. Se diligencia también desde 1983 el
formulario No. 2 que recoge la información respecto a la financiación de proyectos de vivienda.

La investigación empezó en 1985, haciéndola retroactiva a 1983.

Indice de costos de la construcción de la vivienda

Nivel de cobertura: nacional (por ciudades)*

Regularidad: continua, mensual.

Cuadros de salida:

- Indice de costos de la construcción de la vivienda, por artículos y mano de obra.

- Indice de costos de la construcción de la vivienda, por subgrupos y tipo de vivienda unifamiliar, según
nivel de costo.

- Indice de costos de la construcción de la vivienda, por subgrupos y tipo de vivienda unifamiliar, según
tipo de estructura.

- Indice de costos de la construcción por ciudades, grupos y tipo de vivienda unifamiliar, según nivel de
costo.

- Indice de costos de la construcción por ciudades, grupos y tipo de vivienda unifamiliar, según clase de
estructura.

- Indice de costos de la construcción por ciudades y nacional, según tipo de vivienda.
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INVENTARIO DE ESTADISTICAS SOCIALES-

CUADRO 3
1NVESTIGACIONES ESTADISTICAS PARA EL AREA SOCIAL ELABORADAS

POR EL DANE SEGUN SECTOR
1974 Y 1991 Continuación

SECTOR CONSTRUCCION Y VIVIENDA
1974 - 1991

- Indice de costos de la construcción de vivienda; totales, por ciudad y nacional.
Período de producción estadística: 1971-1991

* La cobertura ha tenido los siguientes cambios: una primera serie desde 1971-1979 que cubría 10
ciudades; una segunda, 1980-1989, 21 ciudades y en abril de 1989 se inició una tercera serie con
actualización metodológica y ampliaciones en la cobertura.

Observaciones: para 13 ciudades: Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena,
Cúcuta, Ibagué, Manizales, Medellín, Neiva, Pasto y Pereira, se sacan índices agregados por grupos de
materiales, mano de obra, tipo de vivienda, estrato alto, medio, bajo, etc.

Y para 8 ciudades: Barrancabermeja, Santa Marta, Sincelejo, Valledupar, Tunja, Villavicencio, Popayán
y Montería, índices simples por artículo.

Licencias de construcción

Niveles de cobertura: nacional, departamental y municipal*

Regularidad: continua, mensual.

Cuadros de salida:

- Licencias de construcción por clase de inversión, construcción y estado de la obra, según usos:

- Area de construcción autorizada por clase de construcción, inversión y estado de la obra según usos.

- Presupuesto de las obras, por clase de construcción y uso de edificación.

- Características de la vivienda nueva, por escalas del área útil de construcción.

- Construcciones nuevas, según el número de plantas y usos.

- Construcciones nuevas, según la destinaci6n previa y usos.

- Número de construcciones nuevas, por intervalos de área de construcción y usos de la edificación.

Período de producción estadística: 1951-1991

* Las estadísticas sobre licencia de construcción ha tenido varios períodos con diferentes coberturas:
1951-1964, cubría 30 ciudades del país; 1965-1985, 56 ciudades y desde 1986 hasta la fecha, 90
ciudades.

Observaciones: el DANE realiza directamente la recolección de la información; se considera que tiene un
cubrimiento de 95% de las licencias que se aprueban en el país.
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-INVENTARIO DE ESTADISTICAS SOCIALES

CUADRO 4

INVESTIGACIONES ESTADISTICAS PARA EL AREA SOCIAL DE OTRAS
INSTITUCIONES OFICIALES Y NO OFICIALES, SEGUN SECTOR

1974 Y 1991

SECTOR CONSTRUCCION Y VIVIENDA
1974 Y 1991

CAMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCION - CAMACOL-

Nombre: Licencias de Construcción.

Nivel de cobertura: 12 ciudades

Regularidad: Mensual

Variables investigadas:

Propietario, constructor, dirección, tipo de edificación, número de soluciones, metros cuadradosconstruidos
y proyectos más importantes.

Período de producción estadística: 1970 - 1991

Nombre: Costos de construcción

Nivel de cobertura: 12 ciudades

Regularidad: Mensual

Variables investigadas: Mano de obra, materiales de obra negra, materiales para acabados, herramientas
y equipos.

Período de producción estadística: 1981- 1991

Nombre: Estudios de oferta y demanda

Nivel de cobertura: 12 ciudades

Regularidad: Anual.

Variables investigadas: Construcciones nuevas, oferta inmediata, futura y total, área por unidad, preciode
venta total, precio de venta por metro cuadrado, número de baños, alcoba y baño de servicio, número de
garajes y demanda efectiva.
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INVENTARIO DE ESTADISTICAS SOCIALES-

CUADRO 4
1NVESTIGACIONES ESTADISTICAS PARA EL AREA SOCIAL DE OTRAS INSTITUCIONES

OFICIALES Y NO OFICIALES, SEGUN SECTOR
1974 Y 1991 Continuación

SECTOR CONSTRUCCION Y VIVIENDA
1974 - 1991

Período de producción estadística: Bogotá 1983-1991 (2 por año), Medellín 1970, 1976-1990 (4 por año),
Cali 1979- 1991, Barranquilla 1982, 1984, 1985, 1988-1990, Bucaramanga 1980-1990, Cartagena 1988,
Pasto 1988, Ibagué 1985, 1987-1988, Armenia 1982-1983, 1985-1987, Manizales 1981 y 1983, Cúcuta
1983, 1986 y 1988.

FEDERACION COLOMBIANA DE LONJAS Y ASOCIACIONES INMOBILIARIAS
-FEDELONJAS-

Nombre: El valor del sueldo urbano en Bogotá y sus implicaciones en el desarrollo de la ciudad.

Nivel de cobertura: Bogotá

Regularidad: Cuatrienal.

Variables investigadas: Tipo de operación, tipo de inmueble, fechade la operación, localización del predio:
frente, fondo, dotación de infraestructura, área, uso predominante en el sector.

Período de producción estadística: 1959 - 1991

CENTRO NACIONAL DE ESTUDIOS DE LA CONSTRUCCION - CENAC-

Nombre: Manual para la edificación de estudios sobre el mercado de edificaciones urbanas.

Nivel de cobertura: Nacional.

Regularidad: Puntual.

Variables investigadas: Demanda potencial, demanda efectiva, demanda insatisfecha, ingreso mensual
del hogar, oferta edificaciones nuevas tanto formales, como subnormales e informales.

Período de producción estadística: Sin dato.

Nombre: Construcción de un índice de la actividad edificadora.

Nivel de cobertura: Bogotá

Regularidad: Sin dato.

Variables investigadas: Metros cuadrados, licencias de construcción, financiación, tasas de interés,
formas de producción, políticas de vivienda, etc.

Período de producción estadística: Sin dato.
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-INVENTARIO DE ESTADISTICAS SOCIALES

CUADRO 4
INVESTIGACIONES ESTADISTICAS PARA EL AREA SOCIAL DE OTRAS INSTITUCIONES

OFICIALES Y NO OFICIALES, SEGUN SECTOR
1974 Y 1991 Continuación

SECTOR CONSTRUCCION Y VIVIENDA
1974 - 1991

INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y DE LA REFORMA URBANA
- INURBE-

UNIDAD CENTRAL DE VIVIENDA

Nombre: Inventario de las zonas subnormales.

Nivel de cobertura: Municipal.

Regularidad: Bianual.

Variables investigadas: Se evalúan 64 variables que hacen referencia al estado de las viviendas, ubicación
en zonas de riesgo, tiempo de existencia, contaminación, existenciade infraestructurabásica, equipamento
comunitario, organizaciones comunitaria y legalidad de los asentamientos. La encuesta socio-económica
y de vivienda evalúa variables que califican la estructura de las viviendas, su estado, habilidad, tenencia
de la vivienda y del lote. hacinamiento, etc., así como las características socio-económicasde la población.

Período de producción estadística: Recolección en 1990 y 1991.

FONDO NACIONAL DE AHORRO -F.N.A.-

Nombre: Demanda por vivienda afiliados F.N.A.

Nivel de cobertura: 32 capitales.

Regularidad: Bianual.

Variables investigadas: Tenencia de vivienda, deseo de adquirir vivienda, sitio preferido para vivir, tipo de
vivienda preferido, composición de grupo familiar, ingreso mensual, cuota mensual máxima y cuota inicial.

Período de producción estadística: 1986 - 1991

Observaciones: Esta investigación se realiza conjuntamente con CENAC.

Nombre: Montos de créditos directos otorgados por el F.N.A.

Nivel de cobertura: Nacional

Regularidad: Anual.

Variables investigadas: Crédito directo: Modalidad que permite al afiliado obtener soluciones de vivienda
en el mercado inmobiliario libre de su ciudad, con cuatro finalidades.

1. Compra de lote para construir vivienda.
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CUADRO 4
INVESTIGACIONES ESTADISTICAS PARA EL AREA SOCIAL DE OTRAS INSTITUCIONES

OFICIALES Y NO OFICIALES, SEGUN SECTOR
1974 Y 1991 Continuación

SECTOR CONSTRUCCION Y VIVIENDA
1974 - 1991

2. Compra de vivienda nueva o usada.

3. Construcción de vivienda.

4. Liberación total y parcial de gravámenes hipotecarios.

Período de producción estadística: 1987 - 1991.

Nombre: Area, valor, tipo de proyectos financiados por el F.N.A.

Nivel de cobertura: Ciudades incluidas en las convocatorias, en los convenios y contratos.

Regularidad: Anual.

Variables investigadas: -Inversión F.N.A.: Inversión del fondo de los proyectos.
- Valor total: Suma de los recursos propios y la inversión del F.N.A.

Período de producción estadística: 1987 - 1991.

INSTITUTO COLOMBIANO DE AHORRO Y VIVIENDA - ICAV1-

Nombre: Préstamos entregados por las Corporaciones de Ahorro y Vivienda -CAV- a constructores e
individuales. (compradores).

Nivel de cobertura: Ciudades donde operan las CAVS y el B.C.H.

Regularidad: Mensual.

Variables investigadas: Tanto para constructores como para compradores individuales: Valor de los
préstamos entregados para construcción o adquisición de vivienda o de otro tipo de edificaciones como
consultorios, locales, oficinas, bodegas, hoteles, parqueaderos, etc., respectivamente.

Industrias: Hasta 1987 las CAV estaban autorizadas a financiar industrias productoras de materiales de
construcción.

Período de producción estadística: 1973 - 1991.

Nombre: Prestamos aprobados por las CAV a los constructores e individuales .

Nivel de cobertura: Ciudades donde operan las CAV y el B.C.H.
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CUADRO 4
INVESTIGACIONES ESTADISTICAS PARA EL AREA SOCIAL DE OTRAS INSTITUCIONES

OFICIALES Y NO OFICIALES, SEGUN SECTOR
1974 Y 1991 Continuación

SECTOR CONSTRUCCION Y VIVIENDA
1974 - 1991

Regularidad: Mensual.

Variables investigadas: Tanto para constructores como para compradores individuales: Valor de los
préstamos aprobados para la construcción o adquisición de vivienda o de otro tipo de edificaciones como
consultorios, locales, oficinas, bodegas, hoteles, parqueaderos, etc., respectivamente.
Industrias: Hasta 1987 las CAV estaban autorizadas a financiar industrias productoras de materiales de
construcción.

Período de producción estadística: 1973 - 1991.

Nombre: Prestamos solicitados por las CAV a los constructores individuales (compradores).

Nivel de cobertura: Ciudades donde operan las CAV y el B.C.H.

Regularidad: Mensual.

Variables investigadas: Tanto para constructores como para compradores individuales: Valor de las
solicitudes de crédito para la construcción o adquisición de vivienda o de otro tipo de edificaciones como
consultorios, locales, oficinas, bodegas, hoteles, parqueaderos, etc., respectivamente.
Industrias: Hasta 1987 las CAV estaban autorizadas a financiar industrias productoras de materiales de
construcción.

Período de producción estadística: 1973 - 1991.

Nombre: Cartera total de las Corporaciones de Ahorro y Vivienda y Sección de Valor Constante del
B.C.H. , de constructores, individuales e industriales.

Nivel de cobertura: Ciudades donde operan las CAV y el B.C.H.

Regularidad: Mensual.

Variables investigadas: Para constructores, compradores individuales e industriales: se incluyen los
valores de la cartera total (vigente, vencida y de dudoso recaudo).

Período de producción estadística: 1973 - 1991.

Nombre: Subrogaciones perfeccionadas de constructor a individual.

Nivel de cobertura: Ciudades donde operan las CAV y el B.C.H.
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CUADRO 4
INVESTIGACIONES ESTADISTICAS PARA EL AREA SOCIAL DE OTRAS INSTITUC10NES

OFICIALES Y NO OFICIALES, SEGUN SECTOR
1974 Y 1991 Continuación

SECTOR CONSTRUCCION Y VIVIENDA
1974 - 1991

Regularidad: Mensual.

Variables investigadas: Número y valor de subrogaciones perfeccionadas

Período de producción estadística: 1980- 1991.

Nombre: Captación de ahorro de las CAV y sección de valor constante del B.C.H.

Nivel de cobertura: Ciudades donde operan las CAV y el B.C.H.

Regularidad: Mensual.

Variables investigadas: La captación de ahorro a través de: cuentas de ahorro, certificados de ahorro y

depósitos ordinarios.

Período de producción estadística: 1973- 1991.

Nombre: Número de ahorradores de las CAV y sección de valor constante del B.C.H.

Nivel de cobertura: Ciudades donde operan las CAV y el B.C.H.

Regularidad: Mensual.

Variables investigadas: Cuentas de ahorro: número de ahorradores en cuentas de ahorro de valor
constante.
Certificados: Número de ahorradores de los diversos certificados que ofrecen las CAV; de 1-3 meses, de
3-6, de 6-12 y más de 12 meses.
Depósitos ordinarios: Número de ahorradores en depósitos ordinarios.

Período de producción estadística: 1973- 1991.

Nombre: Recuperación de cartera de las CAV y la sección de valor constante del B.C.H.

Nivel de cobertura: Ciudades donde operan las CAV y el B.C.H.

Regularidad: Mensual.
Variables investigadas: Para constructores, compradores individuales e industriales:se contempla el valor
de los pagos mensuales de créditos otorgados por las CAV y la sección de valor constante del B.C,H.

Período de producción estadística: 1980- 1991.
FUENTE: DANE
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CUADRO 5

INVESTIGACIONES ESTADISTICAS PUNTUALES PARA EL AREA SOCIAL,
ELABORADAS POR EL DANE ,SEGUN SECTOR

1974 Y 1991 continuación

SECTOR COMUNICACION SOCIAL Y RECREACION
1974 Y 1991

DIRECTORIO NACIONAL DE ESTACIONES DE RADIO - 1976

Nivel de cobertura: Nacional.

Regularidad: Esporádica;

Cuadros Salida:

- Emisoras por modalidad de operación según cadenas a las que pertenecen.

- Números de emisoras por cadenas, según división política-administrativa.

- Capacidad instalada (watts) de las emisoras por cadenas, según división político-administrativa.

- Emisoras por cadenas, según división político-administrativa.

- Capacidad instalada (watts) de las emisoras por cadenas, según secciones del país y capitales.

El directorio tiene la siguiente información:

• Nombre de la emisora.
• Dirección
• Teléfono
• Cadena
• Frecuencia K-HTZ.
• Longitud de honda
• Potencia (Watts)

Período de producción: 1976

Observaciones: La información da una ubicación general aproximada de la radio difusión colombiana
dentro de la perspectiva de su desarrollo tecnológico, empresarial y jurídico que luego se completa con
la encuesta nacional de emisoras en 1977.
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CUADRO 5
INVESTIGACIONES ESTADISTICAS PUNTUALES PARA EL AREA SOCIAL,

ELABORADAS POR EL DANE ,SEGUN SECTOR
1974 Y 1991 Continuación

SECTOR COMUNICACION SOCIAL Y RECREACION
1974 - 1991

ENCUESTA NACIONAL DE EMISORAS - 1978

Nivel de cobertura: Nacional.

Regularidad: Esporádica.

Cuadros de Salida:

- Participación porcentual de los grupos de programas radiales en el total de horas transmitidas.

- Número de horas transmitidas de programas informativos, según tipos.

- Número de horas transmitidas de programas recreativos.

- Distribución porcentual de las horas de emisión radial, por tipos de programas de algunos países de
América, Asia y Europa.

- Número de horas transmitidas de programas con menor dedicación horaria.

- Distribución porcentual del tiempo de transmisiones, por tipos de programas, según regiones y
departamentos.

Período de producción estadística: 1978

Observaciones: La encuesta registró las programaciones según las transmisiones de 1977, y las
discriminó según grupos principales establecidos por UNESCO, así: programas informativos, educativos,
culturales y ciencia, recreativos, emisiones para auditorios especiales, publicidad y otros programas no
clasificados. Las condiciones y características de la programación colombiana condujeron a adicionar tres
grupos: Etica y ritos religiosos, consultorios sentimentales, ficci6n.

RECEPTIVIDAD DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL EN 7 CIUDADES - 1977

Nivel de cobertura: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales y Pasto.

Regularidad: Esporádica.

Cuadros de Salida:

- Receptores de radio y televisión en 7 ciudades.
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CUADRO 5
INVESTIGACIONES ESTADISTICAS PUNTUALES PARA EL AREA SOCIAL,

ELABORADAS POR EL DANE ,SEGUN SECTOR
1974 Y 1991 continuaci6n

SECTOR COMUNICACION SOCIAL Y RECREACION
1974 - 1991

- Relación receptores de radio, receptores de televisión.

- Distribución porcentual de los hogares con tenencia de receptores de radio, según tamaño de los
hogares.

- Distribución porcentual de la tenencia de receptores de televisión, según tamaño de los hogares.

- Tasas de tenencia de receptores de radio y televisión, según tamaño de los hogares.

- Receptores de radio y televisión por 100 habitantes, según continentes, grandes regiones y grupos de
países.

- Acceso de los jefes de hogar ocupados a los medios de comunicación, según ciudades.

- Distribución porcentual del acceso de los jefes de hogar ocupados a la radio, según ciudades.

- Distribución porcentual del acceso de los jefes de hogar ocupados a la radio, según ciudad por nivet
educativo.

- Distribución porcentual de jefes de hogar ocupados, por acceso a la televisión.

- Distribución porcentual de los jefes de hogar ocupados, por acceso a latelevisión, según nivel educativo.

- Participación de los jefes de hogar en la lectura de revistas.

- Distribución porcentual de los jefes de hogar ocupados, por lectura de revistas, según nivel educativo,
participación de los jefes de hogar ocupados, por acceso a periódicos, según nivel educativo.

- Participación de los jefes de hogar en los medios de comunicación, según tramos de ingresos.

- Jefes de hogar ocupados y desocupados, según nivel educativo, por acceso a medios de comunicación.

- Ordenamiento de la receptividad de los medios de comunicación, según tramos de ingresos de los jefes
de hogar ocupados.

- Hogares por tenencia de radio y televisión.

Período de producción estadística: 1977

Observaciones: La información se recogió por medio de un módulo en la encuesta de hogares. Hizo parte
de un plan para establecer un sistema de estadística continuas sobre radio, televisión, cine y prensa, que
no se llevó a cabo.
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CUADRO 5
1NVESTIGACIONES ESTADISTICAS PUNTUALES PARA EL AREA SOCIAL,

ELABORADAS POR EL DANE ,SEGUN SECTOR
1974 Y 1991 Continuación

SECTOR COMUNICACION SOCIAL Y RECREACION
1974 - 1991

DIRECTORIO NACIONAL DE SALAS DE CII4E - 1978

Nivel de cobertura: Nacional.

Regularidad: Esporádica.

Cuadros de salida:

- Salas de cine por departamentos en 1935.

- Número de salas y butacas del sector exhibición cinematográfica; 1935, 1956-1959, 1963, 1965,1978.

- Número de butacas por salas de cine.

- Salas de cine desaparecidas en el período 1965-1978, por secciones del país.

- Cobertura del directorio de salas de cine en los municipios con cabecera municipal menor de 30.000
habitantes.

- Salas de cine creadas en el período 1965-1978 por secciones del país.

- Número de salas y butacas por secciones del país 1935, 1956, 1957, 1958, 1959, 1963,1965,1978.

- Participación de las secciones del país y las capitales en los totales de salas de cine; 1978.

- Establecimientos fijos cinematográficos y número de butacas en los continentes, grandes regiones y
grupos de países.

- Establecimientos fijos de exhibición cinematográfica, por formato de proyección y número de butacas en
algunos países en vías de desarrollo y desarrollados.

- Distribución porcentual de las salas de cine, según número de butacas. Cuatro ciudades principales,
Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.

- Distribución nacional de salas de cine, por formato de proyección.

- Salas de cine por número de butacas, según tipo de propietario.

- Distribución porcentual de salas de cine, por vinculación a los circuitos de vinculación y exhibición, según
secciones del país.

Período de producción estadística: 1978
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CUADRO 5
INVESTIGACIONES ESTADISTICAS PUNTUALES PARA EL AREA SOCIAL,

ELABORADAS POR EL DANE ,SEGUN SECTOR
1974 Y 1991 Continuación

SECTOR COMUNICACION SOCIAL Y RECREACION
1974 - 1991

Observaciones:

Esta información se había producido ininterrumpidamente en el país desde 1935 hasta 1967, cuando se
suspendió.

Los datos se recogieron con el sistema nacional de recolección estadísticadel DANE, mediante el proceso
de actualización de listados provisionales de salas de cine provenientes de distintas fuentes como
Ministerio de Comunicaciones, Federación Colombiana de Exhibidores, Banco de Datos del DANE.
También hizo parte de un plan para establecer un sistema de estadísticas continuas sobre estos temas
que no se realizó.
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CUADRO 5

INVESTIGACIONES ESTADISTICAS PUNTUALES PARA EL AREA SOCIAL,
ELABORADAS POR EL DANE, SEGUN SECTOR

1974 Y 1991 continuación

SECTOR DE ORGANIZACION SOCIAL
1974 - 1991

CENSO NACIONAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCCION - 1978

Nivel de cobertura: Nacional.

Regularidad: Esporádica.

Cuadros de salida:

. Forma de vinculación de las entidades cooperativas a las diversas actividades económicas, según su
naturaleza y línea de actividad principal.

- Formas de vinculación a la producción por departamentos, según línea de producción.

- Total de personas ocupadas y número de trabajadores en la producciðn -socios o no socios- , según la
forma de vinculación de la entidad cooperativa a la producción y el tipo de productos.

- Personal ocupado socios y no socios en las cooperativas, según categoría ocupacional, área urbana,
rural y vinculación a la producción.

- Número y valor de los servicios prestados por las entidades cooperativas, por área urbano-rural.

- Entidades cooperativas que realizaron inversiones, número y valor de ellas por grado de afiliación a
organismos de segundo grado.

- Entidades cooperativas que realizaron inversiones, número y valor y número de entidades receptoras por
tamaño de las cooperativas.

- Censo de entidades cooperativas, según su vinculación a la producción.

- Entidades cooperativas que recibieron crédito, valor y número de entidades crediticias, por tamaño de
las cooperativas.

- Entidades crediticias, número de entidades cooperativas beneficiarias valor del crédito por afiliación a
organismos de segundo grado.

- Número de entidades cooperativas que recibieron créditos, valor y entidades crediticias por tamaño de
los activos y situación de afiliación a organismos de segundo grado.
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CUADRO 5
INVESTIGACIONES ESTADISTICAS PUNTUALES PARA EL AREA SOCIAL,

ELABORADAS POR EL DANE, SEGUN SECTOR
1974 Y 1991 Continuación

SECTOR DE ORGANIZACION SOCIAL
1974 y 1991

- Entidades que dieron crédito a las cooperativas, según su vinculación a la producción y condiciones de
créditos otorgados.

- Entidades crediticias, número de entidades cooperativas beneficiarias. Valor del crédito por afiliación a
organismos de segundo grado.

- Entidades cooperativas, según determinación de índices financieros en diciembre 31/77.

- Entidades cooperativas que recibieron auxilios y donaciones. Valor y tipo de entidades donantes por
tamaño de los activos y situación de afiliación a organismos de segundo grado.

- Listado de entidades cooperativas, según características de contabilidad y auditoría a diciembre 31/77.

Período de producción estadística: 1978

Observaciones: El censo se realizó dentro de un programa de fomento al sector cooperativo de la
Corporación Financiera Popular. Se llevó a cabo con la colaboración de la Superintendencia Nacional de
Cooperativas con el fin de determinar los requisitos urgentes financieros, técnicos, administrativos y de
recursos humanos para sustentar los programas de fomento. El universo de 406 entidades se determinó
con base en un censo que se había realizado en 1976.

CENSO SINDICAL ANTIOGUEÑO - 1981

Nivel de cobertura: Departamento de Antioquia.

Regularidad: Esporádica.

Cuadros de salida:

- Número total de sindicatos y de afiliados, según confederaciones.

- Número total de sindicatos y de afiliados, según confederaciones y tipos de sindicatos.

- Número de sindicatos, por rango de afiliados, según confederaciones y tipos de sindicatos.

- Distribución porcentual del número de afiliados según confederaciones y tipos de sindicatos.

- Distribución porcentual del número de afiliados, por tipos de sindicatos, según confederaciones.

- Distribución porcentual sindicatos, según confederaciones y tipos de sindicatos.
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CUADRO 5
INVESTIGACIONES ESTADISTICAS PUNTUALES PARA EL AREA SOCIAL,

ELABORADAS POR EL DANE, SEGUN SECTOR
1974 Y 1991 Continuación

SECTOR DE ORGANIZACION SOCIAL
1974 - 1991

- Número de afiliados y sindicatos de confederación, según ramas de actividad económica (agrupaciones
industriales).

- Número de afiliados y de sindicatos, según tipo y rama de actividad económica.

- Número de afiliados y de sindicatos de la confederación C.S.T.C., según tipo de actividad económica.

- Número de afiliados y de sindicatos de la confederación UTC., según tipo de actividad económica.

- Número de afiliados y de sindicatos de la confederación CTC., según tipo de actividad económica.

- Número de afiliados y de sindicatos de la confederación C.G.T., según tipo de actividad económica.

- Número de afiliados y de sindicatos de los sindicatos independientes según tipo y actividad.

- Distribución porcentual de los afiliados por tipos de sindicatos, según actividad económica.

- Distribución porcentual de los afiliados por tipos, según actividad económica.

- Número y distribución porcentual de sindicatos y afiliados por sede de sindicato, según confederación.

- Nacimiento de los sindicatos por rama de actividad, según periodos presidenciates y confederaciones.

- Número de ocupados sindicalizados en el área metropolitana, según actividad económica y tasa de
sindicalización.

- Evolución del número de sindicalizados, según confederaciones.

- Evolución del número de sindicalizados, según tipos de sindicatos.

- Movilidad intrasindical, por confederación de origen, según confederación actual y tipo de sindicato.

- Número de distribución porcentual de sindicatos y afiliados estatales y no estatales, según confederación.

- Indice de inflación y año de nacimiento de los sindicatos, por tipo y confederación.

Período de producción estadística: 1981

Observaciones: el censo fue realizado por el Centro de investigaciones de la Universidad Eafit (CEIE), con
la colaboración del DANE, regional Medellín.

Desde 1947, cuando la Contraloría General de la República realiz6 un censo en todo el país, no se había
vuelto a reunir informaci6n sobre este tema.
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CUADRO 5
INVESTIGACIONES ESTADISTICAS PUNTUALES PARA EL AREA SOCIAL,

ELABORADAS POR EL DANE, SEGUN SECTOR
1974 Y 1991 Onntinnación

SECTOR DE ORGANIZACION SOCIAL
1974 - 1991

DIRECTORIO NACIONAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL -1981

Nivel de cobertura: nacional.

Regularidad: esporádica.

Cuadros de salida:

Relación de juntas encuestadas, por secciones del país, municipios, área rural o urbana, con las
características siguientes:

• Nombre de la junta.
• Número y año de obtención de la personería jurídica.
• Entidad que la otorga.
• Dirección postal de la junta.

Período de producción estadística: 1981

Observaciones:
La investigación s realizó por convenio entre el DANE y el Ministerio de Gobierno, por intermedio de la
Dirección General de Integración y Desarrollo de la Comunidad (DIGIDEC).

En 1978 se había hecho un primer registro de juntas que investigó 21.752 organizaciones; en éste se
contabilizaron 18.837, que son aproximadamente el 66.4% de las existentes en 1980.

El objetivo de la investigación fue obtener informaci6n sobre la organización participación y actividades
desarrolladas por las juntas con el fin de conocer su avance y participaci6n en el desarrollo social del país,
pero esta información no se ha publicado.
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CUADRO 5

INVESTIGACIONES ESTADISTICAS PUNTUALES PARA EL AREA SOCIAL,
ELABORADAS POR EL DANE, SEGUN SECTOR

1974 Y 1991 continuación

SECTOR SALUD

ENCUESTA NACIONAL DE ALIMENTACION, NUTRICION Y VIVIENDA -1981-

Nivel de cobertura: nacional.

Regularidad: esporádica.

Cuadros de salida:

- Población por sexo, zona, según edades simples y grupos de edad.

- Población por sexo, zona, según edades simples y grupos de edad (información obtenida a partir de los
hogares de la submuestra de consumo).

- Miembros del hogar, por su relación con el jefe, según grupos de edad.

- Hogares y personas por adquisición de alimentos, según regiones del país y zona.

- Hogares y personas, por consumo de alimentos el día anterior a la encuesta, según regiones del país
y zona (información obtenida a partir de los hogares de la submuestra de consumo).

- Población menor de 5 años, por duración de la lactancia materna, según grupos de edad.

- Población menor de 5 años, alimentada con pecho, por edad, según edad a la cual comió alimentos
diferentes a la leche materna.

- Mujeres de 15 años y más, que están lactando, por zona, grupos de edad.

- Población menor de 5 años, que presentó diarrea y síntomas de enfermedad respiratoria en los últimos
7 días, según grupos de edad.

- Población menor de 5 años, que presentó diarrea y diarrea con fiebre en los últimos 7 días, por duración
de la diarrea, según grupos de edad y condición de la lactancia materna.

- Población menor de 5 años, que presentó síntomas de enfermedad respiratoria en los últimos 7 días, por
duración del episodio, según grupos de edad.

- Población menor de 5 años, que presentó diarrea y diarrea con fiebre en los últimos 7 días, según tipo
de tratamiento dado al agua en los hogares.
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- Población menor de 5 años, que presentó diarrea y diarrea con fiebre en los últimos 7 días, según tipo
de sanitario con que cuenta el hogar.

- Población menor de 5 años, que presentó diarrea y diarrea con fiebre y síntomas de enfermedades
respiratorias en los últimos 7 días, según tipo de piso predominante.

- Población de 5 años y más, por condición de analfabetismo según grupos de edad y sexo.

- Población de 5 años y más, por nivel educativo y años aprobados, según grupos de edad y sexo.

- Población femeninade 15 años y más, por número de hijos nacidos vivos y sobrevivientes, según grupos
de edad.

- Población femenina de 15 años y más, por número de hijos nacidos vivos, según tramo de ingresos
informados por el hogar.

- Población de 10 años y más, perceptora y no perceptora de ingresos, según grupos de edad y sexo.

- Perceptores de ingresos de 10 años y más, por sexo y zona, según nivel de ingreso mensual informado.

Hogares por número de perceptores aportantes de ingresos, según niveles de ingreso mensual informado
por el hogar.

- Jefe de hogar, por grupos de edad, según niveles de ingreso mensual informado.

- Hogares por número de personas, según niveles de ingreso mensual informado por ei hogar.

- Población rural en edad de trabajar, por actividad, según grupos de edad y sexo.

- Población rural económicamente activa, por último año aprobado, según nivel educativo.

- Tasas específicas de especificación y desempleo en la zona rural, según grupos de edad y sexo.

- Población rural en edad de trabajar, por actividad, según parentesco con el jefe del hogar y sexo.

- Población rural ocupada, por sexo, según niveles de ingreso informado.

- Ingresos monetarios y gastos monetarios mensuales en alimentos (compras de los hogares, según
niveles de ingreso del hogar.

- Ingresos totales y gastos totales mensuales en alimentos (adquisición) de los hogares, según niveles de
ingreso del hogar.
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- Ingresos monetarios y gasto mensual en compra de alimentos y en arriendo de los hogares arrendatarios
que informan el monto del ingreso, el gasto en compras y el gasto en arriendo, según niveles de ingreso.

- Ingresos monetarios, gasto mensual en compra de alimentos y amortización de vivienda de los hogares
con vivienda parcialmente pagada, que informan el monto del ingreso, el gasto en compras y el gasto en
cuotas de amortización, según niveles de ingreso.

- Hogares por número de personas, según niveles de ingresos monetarios y gastos mensuales en compra
de alimentos.

- Hogares por número de personas, según niveles de ingresos totales y gastos totales mensuales en
alimentos.

- Hogares por alimentos y grupos de alimentos comprados en un mes (en kilos), según niveles de ingreso
monetario mensual.

- Hogares por alimentos y grupos de alimentos adquiridos en un mes (en kilos), según niveles de ingreso
total mensual.

- Hogares por alimentos y grupos de alimentos comprados en un mes (en kilos), según niveles de gasto
monetario mensual en alimentos.

- Hogares por alimentos y grupos de alimentos adquiridos en un mes (en kilos), según niveles de gasto
total en alimentos.

- Hogares por alimentos y grupos de alimentos comprados en un mes (en kilos), según niveles de ingreso
monetario por equivalente adulto caloría. (EAC).

- Hogares por alimentos y grupos de alimentos comprados en un mes (en kilos), según niveles de gasto
monetario en alimentos, por equivalente adulto caloría (EAC).

- Cantidad comprada y gasto en alimentos en un mes, según alimentos agrupados.

- Cantidad comprada y gasto en alimentos en un mes, según tipo de alimento.

- Cantidad adquirida de alimentos y valor en un mes, según alimentos agrupados.

- Cantidad adquirida de alimentos y valor en un mes, según tipo de alimento.

- (Adquisición) Aporte diario de proteínas y calorías de los alimentos adquiridos, según alimentos
agrupados.

- (Compras) Aporte diario de proteínasy calorías de los alimentos comprados, según alimentos agrupados.
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- (Autoconsumo e intercambio) Aporte diario de proteínas y calorías de los alimentos provenientes de
autoconsumo e intercambio, según alimentos agrupados.

- (Adquisición) Aporte diario de proteínas y calorías de los alimentos adquiridos, según tipo de alimentos.

- (Compras) Aporte diario de proteínas y calorías de los alimentos comprados, según tipo de alimentos.

- (Autoconsumo e intercambio) Aporte diario de proteínas y calorías de los alimentos provenientes de
autoconsumo e intercambio, según tipo de alimentos.

- Hogares por niveles de compra mensual en alimentos, según tipos de alimentos.

- Primeros 30 alimentos por su importancia en el aporte de calorías a los hogares en un día.

- Primeros 30 alimentos por su importancia en el aporte de proteínas a los hogares en un día.

- Porcentajes promedios de adecuación de proteínas, calorías y demás nutrientes de los hogares, según
niveles mensuales de compra de alimentos, ingresos monetarios y gasto en compra de alimentos.

- Porcentajes promedios de adecuación de proteínas, calorías y demás nutrientes de los hogares, según
niveles mensuales de adquisición de alimentos, ingresos totales y gastos totales en alimentos.

- Hogares que adquieren alimentos por niveles de adecuación de calorías y proteínas, según niveles
monetarios mensuales de ingreso y gasto en compra de alimentos.

- Hogares que adquieren alimentos por niveles de adecuación de calorías y proteínas, según niveles
totales de ingreso y gasto en adquisición de alimentos.

- Hogares por índice de adecuación calórico-protéico, en la adquisición de alimentos, según regiones del
país y zonas.

- Hogares por índice de adecuación calórico-protéico, en la adquisición de alimentos, según niveles
monetarios de ingresos y gasto en compra de alimentos (mensuales), por equivalente adulto-caloría
(EAC).

- Hogares por índice de adecuación calórico-protéico, en la adquisición de alimentos, según niveles
totales, ingresos y gasto en adquisición de alimentos (mensuales), por equivalente adulto-caloría (EAC).

- Hogares consumidores, ycantidad consumidaen alimentos el día anteriora la encuesta, según alimentos
agrupados.

- Hogares consumidores, y cantidad consumida en alimentos el día anterior a la encuesta, según tipo de
alimento.
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- Hogares consumidores por niveles de adecuación en caloría y proteínas en el consumo de alimentos,
el día anterior a la encuesta, según niveles monetarios mensuales de ingreso y gasto en compra de
alimentos.

- Hogares consumidores por niveles de adecuación en caloría y proteínas en el consumo de alimentos,
el día anterior a la encuesta, según niveles totales mensuales de ingreso y gasto de adquisición de
alimentos.

- Porcentajes promedio de adecuación de proteínas, calorías y demás nutrientes de los hogares, en el
consumo de alimentos el día anterior a la encuesta, según niveles mensuales de compra de alimentos,
ingresos monetarios y gasto en compra de alimentos.

- Porcentajes promedio de adecuación de proteínas, calorías y demás nutrientes de los hogares, en el
consumo de alimentos el dtäänterior a la encuesta, según niveles mensuales de compra de alimentos,
ingresos totales y gasto total en compra de alimentos.

- Hogares y personas según niveles de adecuación de proteínas, calorías y demás nutrientes en el
consumo de alimentos, durante el día anterior a la encuesta.

- Hogares consumidores por clase de comida que sirvieron el día anterior a la encuesta, según tipo de
preparación agrupadas.

- Hogares consumidores por comida de consumo de las preparaciones agrupadas, según comida de
origen de las mismas.

- Hogares por zona, según comidas principales que sirven habitualmente en el hogar.

- Hogares por zona, según comidas principales que sirvieron en ei hogar el día anterior a la encuesta.

- Hogares por índice de adecuación calórico-protéico, en el consumo de alimentos el día anterior a la
encuesta, según regiones del país y zonas.

- Hogares por índice de adecuación calórico-protéico, en el consumo de alimentos el día anterior a la
encuesta, según niveles monetarios de ingreso y gasto en compra de alimentos por equivalente adulto-
caloría (EAC).

- Hogares por índice de adecuación calórico-protéico, en el consumo de alimentos el día anterior a la
encuesta, según niveles totales de ingreso y gasto en adquisición de alimentos por equivalente adulto-
caloría (EAC).

- Total de hogares, hogares consumidores y cantidad consumida de alimentos (en kilos) el día anterior a
la encuesta, según grupos de alimentos y número de personas en el hogar.

- Viviendas ocupadas, hogares y promedios de ocupación, según regiones del país y zonas.
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- Viviendas ocupadas, por número de hogares en la vivienda, según tipo de vivienda.

- Viviendas ocupadas, por número de personas que las habitan, según tipo de vivienda.

- Hogares por número de personas en el hogar, según tipo de vivienda.

- Viviendas ocupadas por tipo de materiales del piso, según tipo de vivienda.

- Hogares por conexión con servicios públicos, según tipo de vivienda.

- Hogares, personas y promedio de personas por cuarto, según número de cuartos de que disponen en
el hogar.

- Hogares por número de cuartos de que disponen, según tipo de vivienda.

- Hogares por disponibilidad de cuarto de cocina y tipo de sanitario, según número de personas por hogar.

- Hogares por condición de tenencia de la vivienda en que habitan, según tipo de vivienda.

- Hogares por grupos de edad del jefe del hogar, según condición de tenencia y tipo de vivienda.

- Hogares por tipo de vivienda que habitan, según condición de tenencia y nivel de ingreso mensual
informado.

- Hogares por tipo de vivienda que habitan, según condición de tenencia y nivel de ingreso mensual
informado por el jefe del hogar.

- Hogares propietarios con vivienda pagada parcialmente y arrendatarios, por cuota mensual de
amortización y valor de arrendamiento, según tipo de vivienda.

- Hogares, según fuente principal y secundaria de energía para alumbrado.

- Hogares, según fuente principal y secundaria de energía para cocinar.

- Hogares, por tipo de vivienda en que habitan, según fuente principal y secundariade energía para cocinar
y alumbrado.

- Hogares propietarios con vivienda, pagada parcialmente y arrendatarios, por cuota mensual de
amortización y valor del arrendamiento, según número de cuartos de que disponen.

- Hogares por fuente de aprovisionamiento de agua, según clase de tratamiento que le dan para beber,
preparar jugos o refrescos y teteros.
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- Hogares por nivel educativo del jefe del hogar, según clase de tratamiento que le dan al agua para beber,
preparar jugos o refrescos y teteros.

- Hogares por tipo de equipo doméstico de que disponen, según número de personas en el hogar.

- Hogares por tipo de equipo doméstico de que disponen, según niveles de ingreso mensual informado por
el hogar.

Período de producción estadística: 1981

Observación: la encuesta se realizó en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación -DNP,
para los programas de Desarrollo Rural Integrado - DRI, y el Plan de Alimentación Nacional -PAN.

Se llevó a cabo por medio de una muestra de 9.000 hogares con representatividad nacional y por regiones
rural y urbana.
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ENCUESTA NACIONAL DE FECUNDIDAD 1977 -1979

Nivel de cobertura: nacional

Regularidad: esporádica

Cuadro de salida:

- Población estimada, por sexo, y edades simples.

- Población estimada, por sexo y grupos de edad.

- Población estimada, según grupos de edad y estado civil, rural y urbana.

- Población estimada, según grupos de edad y edad de la primera unión, rural y urbana.

- Población estimada, según grupos de edad y sobrevivencia de la madre.

- Número total estimado de hijos nacidos de mujeres de 15 años y más, según vinculación con la madre
y grupos de edad de la madre.

- Número estimado de hijos de 14 años y menos, por edad propia y de la madre (por técnica de "hijos
propios").

- Número de mujeres de 15 años y más, según grupos de edad y fecha del último nacimiento vivo.

- Número estimado de mujeres de 15 años y más que informan haber tenido un nacimiento entre junio de
1977 y mayo de 1978, según grupos de edad de las mujeres e hijos tenidos.

- Número estimado de mujeres de 15 años y más que han tenido al menos un hijo vivo pero cuyo último
año en dar a luz un hijo vivo no constó, según grupos de edad de las mujeres e hijos nacidos.

- Número estimado de mujeres de 15 años y más, según grupos de edad e hijos nacidos vivos, rural y
urbano.

-Númeroestimadode hombresde15añosy más, algunavezenunión, porgruposdeedadysobrevivencia
de la primera cónyuge.
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- Número estimado de mujeres de 15 años y más, alguna vez en unión, por grupos de edad y sobrevivencia
del primer cónyuge.

- Número no ponderado de defunciones durante los 24 meses antes de la entrevista, según edad del
fallecido.

Observaciones: la encuesta se realizó con la colaboración del Programa Internacional de Laboratorios
para Estadísticas de Población (POBLAB) de la Universidad de Carolina del Norte (UNC).

Se llevó a cabo por medio de un módulo a la encuesta de hogares ampliando la muestra para que fuera
representativa a escala nacional en áreas rural y urbana. Tuvo una duración de 19 meses, entre
septiembre de 1977 y marzo de 1979; cubrió aproximadamente 60.000 hogares y 360.000 personas.

LA FECUNDIDAD EN COLOMBIA 1985 (1)

Nivel de cobertura: nacional

Con base en los datos del censo de población de 1985, se analizan los niveles diferenciales y
determinantes de la fecundidad en el país y los patrones de cambio durante veinte años.

1) Este estudio se desannOG en forma conjunta por el DANE y PROFAMIDA
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ENCUESTA DE TRABAJO RURAL 1988

ENCUENTA NACIONAL DE HOGARES RURAL

Se hicieron encuestas urbano-rurales de 1970-1974, en junio de 1978 y 1980, entendiéndose por rural
solamente el 100% de la población dispersa de los municipios.

Con metodologías comparables y con un concepto de ruralidad dgerente al utilizado en etapas anteriores
se realizaron encuestas rurales en diciembre dë 1978 y 1991y septiembre de 1992 y los resultados son
representativos para 4 regiones del país: Atlántica, Pacífica, Central y Oriental y para el total nacional, se
excluyeron de la investigación los llamados territorios nacionales.

Cuadros de salida:

1. Población total, económicamente activa, ocupada y desocupada por sexo, según grupos de edad.

2. Población en edad de trabajar. Tasas bruta, global y específicas de participación, desempleo y
subempleo por sexo, según grupos de edad.

3. Poblaciópn total por estado civil, según grupos de edad y sexo.

4. Población de cinco años y más por nivel educaciona y asistencia escolar, según grupos de edad y sexo.

5. Población de cinco años y más por condición de alfabetismo, según grupos de edad y sexo.

6. Población de cinco años y más por último año aprobado por sexo, según grupos de nivel educativo.

7. Población inactiva por condición de inactividad, según grupos de edad y sexo.

8. Población ocupada por nivel educacional y asistencia escolar, según grupos de edad y sexo.

9. Población ocupada por condición de alfabetismo y sexo, según grupos de edad.

10. Población ocupada por último año aprobado, según nivel educacional y sexo.

11. Población ocupada por grupo de ingreso mensual, según niveles de ingreso y sexo.

12. Población ocupada asalariada por tipo de salario en especie, según niveles de salario gexo.
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13. Población ocupada por posición ocupacional e ingresos provenientes del trabajo, según niveles de
ingreso y sexo.

14. Población ocupada por posición ocupacional principal, según grupo principal de ocupacion y sexo.

15. Población ocupada por posición ocupacional principal, según rama de actividad principal y sexo.

16. Población ocupada por ocupación principal, según rama de actividad principal y sexo.

17. Población desocupada por tiempo (semanas) que ha estado buscando trabajo, según tipo de

vinculación buscada.

18. Población desocupada por posición ocupacional, según ramas de actividad buscada y sexo.

19. Población desocupada por posición ocupacional buscada, según grupo principal de ocupación

buscada y sexo.

20. Población desocupada por ocupación buscada, según ramá de actividad buscada y sexo.

21. Población de 6 a 9 años de edad que labora en actividades no domésticas, según tiþo de labor por
sexo y lugar donde lo realiza.

22. Población no ocupada con alguna actividad secundaria por tipo de labor, según lugar en donde la
realiza y destino de la producción.

23. Población no ocupadacon alguna actividad secundaria por tipo de labor, segúngrupos de edad ý sexo.

24. Población ocupada por posición ocupacionafprincipal, sègún tiempo que lleva haciendo este trabajo

y sexo.

25. Población ocupada por rama de actividad priricipal, según tiempo que lleva haciendo este trabajo y
sexo.

26. Población ocupada con dos trabajos simultáneos por ocupación secundaria, según rama de actividad

secundaria y sexo.

27. Población ocupäda con dos trabajos simultáneos þor rama de actividad secundaria, según raniade

actividad principal, y sexo.

28. Población ocupada con dos trabajos simultáneos por posicicón ocupacional secundaria, según
posición o üpacional principal y sexo.
29. Población ocupada con uno o dos trabajos simultáneospor sexo, según horas normalmente trabajadas

a la semana
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30. Población ocupada por posición ocupacional principal, según afiliación a la seguridad social y rama
de actividad principal.

31. Población subempleada por jornada de trabajo, según condición de subempleo y sexo.

Cuadros de salida adicionales - Etapa de diciembre de 1991

32. Número de hogares, según tenencia de la tierra para huerta, fincas o parcelas.

33. Número de hogares con actividad principal productiva, según destino de la producción.

34. Número de hogares con actividad productiva, según ganancias obtenidas por concepto de actividad
productiva del hogar.

35. Número de hogares, según tenencia de la tierra y extensión en hectáreas.

36. Número de hogares que no disponen de energía eléctrica, según razón.

37. Número de hogares que cocinan con leña, según su origen y periodicidad.

38. Número de hogares con gas propano, según a quien lo compren y periodicidad.

39. Número de hogares con segunda estufa y periodicidad de uso.

40. Número de hogares, según fuente principal o secundaria de combustible para cocinar.

41. Número de hogares, según fuente de alumbrado.

42. Número de hogares, según calidad del servicio de energía para el funcionamiento del bombillo,
televisión, nevera y motobomba.

43. Número de hogares que utilizan carbón de leña y su procedencia.

44. Disponibilidad del servicio de energía eléctrica en el sector rural.

45. Población femenina por rangos de estatura en centimetros, según grupos de edad.

46. Población masculina por rangos de estatura en centimetros, según grupos de edad.

47. Población femenina ocupada por rangos de estatura en centimetros, según grupos de edad.

48. Población masculina ocupadaportangos de estatura enantimetros, según grupos de edad.
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INGRESOS Y GASTOS DE LOS HOGARES 1984 - 1985

Nivel de cobertura: municipal (15 ciudades)

Cuadro de salida:

- Límite superior, valor promedio y participación porcentual del ingreso mensual, por deciles de hogares
ordenados según ingreso.

- Límite superior, valor promedio y participacióngorcentual del gasto mensual, por deciles de hogares
ordenados según gasto.

- Promedio y distribución del gasto mensual por niveles de ingreso, según subgrupos de bienes y servicios.

Período de producción estadística: encuesta realizada entre marzo 1984 y febrero 1985.

Variables investigadas: Gasto, construcción y autoconstrucción de vivienda.

- Ingresos. Renta de la propiedad, alquileres imputados de las viviendas ocupadas por sus propietarios
y alquileres a terceros.

Observaciones: esta encuesta se realizó con el fin de actualizar el índice de precios al consumidor-IPC.
Anteriormente el IPC-20 habíatenido como base una encuesta realizada en 1953, y el IPC-40 la encuesta
de 1970 actualizada en 1978.

751



-INVENTARIO DE ESTADISTICAS SOCIALES

CUADRO 5

INVESTIGACIONES ESTADISTICAS PUNTUALES
PARA EL AREA SOCIAL ELABORADAS POR EL DANE, SEGUN SECTOR

1974 Y 1991 Continuación

CENSOS

CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 1970-1971

Niveles de cobertura: nacional, departamental y municipal.

Fecha de realización: Oltimos 3 meses de 1970 y primero de 1971.

Cuadros de salida:

Toda la información se presenta comparando los datos del censo de 1960 con los de 1970 - 1971.

- Forma de aprovechamiento de la tierra, superficie, participación porcentual y variación en hectáreas.

- Formas de aprovechamiento de la tierra en uso agropecuario, superficie, participación porcentual y
variación en hectáreas.

- Tipos de aprovechamientode la tierra en uso agrícola, superficie, participación porcentual y variación en
hectáreas.

- Tipos de aprovechamiento de la tierra, superficie y variación porcentual, según tamaño de las
explotaciones.

- Distribución de latierra por número, superficie y variación porcentual, según tamaño de las explotaciones.

- Formas de tenencia de la tierra, por número, superficie, y participación porcentual comparada.

- Formas de tenencia por número, superficie y variación porcentual, según tamaño de las explotaciones.

- En propiedad

- En arrendamiento

- En colonato

- En aparcería

- En otras formas

- Bajo más de una forma
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- Manejo de las explotaciones por número y variación porcentual, según tamaño:

- Manejadas por el productor
- Manejadas por el administrador

Observaciones: en 1960 se censaron el 24.0% de las hectáreas del país y 1'209.672 explotaciones. En
1970-1971 el cubrimiento fue de 27.2% de las hectáreas del país y 1'176.811 explotaciones.
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XIV CENSO NACIONAL DE POBLACION Y III DE VIVIENDA

Niveles de cobertura: nacional, departamental y municipal.

Fecha de realización: octubre 24 de 1973

Cuadro de salida:

- Población por sexo, según secciones del país.

- Población por sexo, según municipios.

- Población por sexo, según edades simples y grupos de edad.

- Población por estado civil, según grupos de edad y sexo.

- Población censada y residente, por tiempo de residencia, según lugar de nacimiento.

- Población residente censada, por grupos de edad y sexo, según lugar de nacimiento.

- Población de 5 años y más, por alfabetismo y asistencia escolar, según edad y sexo.

- Población de 5 años y más, por nivel educativo, según grupos de edad y sexo.

- Población de 10 años y más, económicamente activa e inactiva, en hogares particulares y colectivos,
según grupos de edad y sexo.

- Población de 10 años y más, económicamente activa, en hogares particulares y colectivos por posición
ocupacional, grupos de edad y sexo.

- Población de 10 años y más, ocupada, en hogares particulares y colectivos, por rama de actividad, según
grupo de edad y sexo.

- Población de 10 años y más, desocupada, en hogares particulares y colectivos, por rama de actividad,
según grupo de edad y sexo.

- Población de 10 años y más, económicamente activa, en hogares particulares y colectivos, por grupos
de edad, según ocupación y sexo.
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- Población de 10 años y más, económicamente activa, en hogares particulares y colectivos, por posición
ocupacional, según rama de actividad y sexo.

- Población de 10 años y más, ocupada, en hogares particulares y colectivos, por ramade actividad, según
tramos de ingreso mensual y sexo.

- Población de 10 años y más, ocupada, en hogares particulares y colectivos, por ocupación, según rama
de actividad y sexo.

- Población de 10 años y más, ocupada y censada, en hogares particulares y colectivos, por meses
trabajados en 1973, según ocupación.

- Población de 10 años y más, ocupada y censada, en hogares particulares y colectivos, por meses
trabajados en 1973, según rama de actividad y zona.

- Población femeninade 15 años y más, en hogares particulares y colectivos, por número de hijos nacidos
vivos, según niveles de instrucción.

- Población femenina de 15 años y más, en hogares particulares y colectivos, por número de hijos nacidos
vivos, según estado civil.

- Viviendas y hogares, según secciones del país.

- Viviendas y hogares, según municipios.

- Viviendas, por condici6n de ocupación, según tipo de vivienda.

- Viviendas ocupadas por personas presentes, por número de hogares, según tipo de vivienda.

- Viviendas ocupadas, con personas presentes, por durabilidad de los materiales de construcción, según
tipo de vivienda.

- Viviendas particulares ocupadas, con personas presentes, por conexión de las viviendas con servicios
públicos, según tipo de servicio.

- Hogares particulares, por número de cuartos, según número de personas, por hogar.

- Hogares particulares, por número de cuartos según número de personas,por hogar.

-Hogares particulares, por condición de tenencia de la vivienda, según tipo de vivienda.
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- Hogares particulares con industria en la vivienda, por número de personas vinculadas a la producción,
según clase de artículos producidos.

- Población en hogares colectivos, por tipo de hogar, según municipios (o por sección del país).

- Población de 5 años y más, en áreas indígenas por lenguas que habla, según municipios.

- Población en hogares colectivos, por tipos de hogar, según grupos de edad y sexo.

- Población en hogares colectivos, por tipos de hogar, según grupos de edad y sexo.

- Población de 5 años y más, en hogares colectivos, por condición de alfabetismo, según tipo de hogar y
sexo.

- Población de 5 años y más, en hogares colectivos, por nivel educativo, según tipo de hogar y sexo.

- Población de 10 años y más en hogares colectivos, por tipo de vivienda, según tipo de hogar colectivo
y sexo.

- Población de 10 años y más, ocupada, por tipo de hogar colectivo, ocupación y sexo.

- Areas con población indígena, viviendas particulares ocupadas, hogares y personas, según durabilidad
de los materiales de construcción de las viviendas.

- Areas con población indígena, viviendas por número de personas, según condición de ocupación.

- Areas con población indígena, viviendas particulares ocupadas, por tipo de servicio, según durabilidad
de los materiales de construcción.

- Areas con población indígena, población por sexo, según edades simples y grupos de edad.

- Areas con población indígena, población por estado civil, según sexo y grupos de edad.

- Areas con población indígena, población por grupos de edad, según lengua que hablan.

- Areas con población indígena, población por lugar de nacimiento y sexo, según grupo étnico.

- Areas con población indígena, población de 5 años y más, por condición de analfabetismo y sexo, según
grupos de edad.

- Areas con población indígena, población de10 años y más, que no trabaja, por condición de inactividad,
según nivel educativo.
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Observaciones: el censo se realizó "de facto", o sea en un día fijo, por lo cual la población no queda
empadronada, según su residencia habitual o legal-censo "de jure"- sino en el sitio y momento en que es
censada la persona.

Los censos colombianos a partir del período republicano se han realizado en las siguientes fechas: 1825-
1835-1843-1851-1864-1870-1905-1912-1918-1938-1951-1964-1973 y 1985.
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XV CENSO NACIONAL DE POBLAClON Y IV DE VIVIENDA -1985

Niveles de cobertura: nacional, departamental y municipal.

Fecha de realización: octubre de 1985.

Cuadros de salida:

- Población por sexo en cabecera y resto, según departamentos, intendencias y comisarías.

- Población por sexo, según edades simples y grupos de edad.

- Viviendas y servicios públicos, según departamentos, intendencias y comisarías.

- Población en áreas indígenas, según edades simples, grupos de edad y sexo.

- Población indígena por grupos étnicos, según grupos de edad y sexo.

- Población indígena de 5 años o más, por alfabetismo, según grupos de edad y sexo.

- Población indígena de 5 años o más, por nivel educativo y asistencia escolar, según grupos de edad y
sexo.

- Población indígena de 5 años o más, porasistencia a otros cursos de capacitación, según grupos de edad
y sexo.

- Población indígena de 12 años o más, por estado civil o conyugal, según grupos de edad y sexo.

- Población indígena, por relación de parentesco con el jefe de familia, según grupos de edad y sexo.

- Actividad principal de la población indígena de 10 años o más, durante el último año, por posición
ocupacional, según ramas de actividad y sexo.

- Población femenina de 12 años y más, hijos nacidos vivos, hijos sobrevivientes e hijos nacidos vivos
durante el último año, según grupos de edad y sexo.

- Viviendas indígenas, por condición de ocupación, según tipo de vivienda.

- Viviendas indígenas con personas presentes, por material predominante en las paredes, según tipo de
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vivienda y material predominante en el techo.

- Viviendas particulares, por condición de ocupación, según tipo de vivienda.

- Viviendas particulares, con personas presentes por vivienda.

- Viviendas particulares ocupadas, con personas presentes porconexión con servicios públicos, según tipo
de vivienda.

- Viviendas particulares ocupadas, por personas presentes por clase y uso del servicio sanitario según tipo
de vivienda.

- Viviendas particulares ocupadas, con personas presentes por disponibilidad y uso del servicio sanitario
y de cocina, según tipo de vivienda.

- Viviendas particulares ocupadas, con personas presentes por material predominante en la paredes,
según tipo vivienda y material predominante en los pisos.

- Viviendas ocupadas, con personas presentes, por forma de tenencia de la vivienda, según tipo de
vivienda.

- Población de 5 años y más, por alfabetismo y asistencia escolar, según grupos de edad y sexo.

- Población de 5 años y más, por nivet educativo, según grupos de edad y sexo.

- Población de 10 años y más por estado civil o conyugal, según grupos de edad y sexo.

- Población de 5 años y más, por lugar de residencia en octubre de 1980, según departamentos de
residencia habitual.

- Población femenina de 15 años y más, hijos nacidos vivos, hijos sobresalientes e hijos nacidos vivos
durante el último año, según grupos de edad.

- Población de 12 años y más, por actividad económica durante la semana anterior al censo, según grupos
de edad y sexo.

- Población de 12 años y más, ocupadadurante la semana anterioral censo por nivel educativo y asistencia
escolar, según grupos de edad y sexo.

Observaciones: el censo se realizó "de jure" es decir, no en un solo día sino durante la segunda quincena
de octubre que para algunas zonas del país se prolongó a meses. Los datos sobre educación, demografía,
vivienda y características económicas se encuentran en tomos separadas. Además, se publicó un
volumen sobre la metodología utilizadas, que permite analizar los conceptos, instrumentos, diseños
operativos, selección y entrenamiento de personal.
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CENSO DE MINAS Y CANTERAS 1953 Y 1969 CENSO MINERO 1988

Nivel de cobertura: nacional Nivel de cobertura: nacional

Regularidad: esporádica. Regularidad: esporádica.

Cuadros de salida: Cuadros de salida:

- Personal ocupado, según clase de actividad por
categoría de ocupación.

- Personal ocupado, por categoría de ocupación,
según organización jurídica.

- Personal ocupado y remunerado por categoría de
ocupación, según clase de actividad y según
organización jurídica.

- Sueldos y salarios pagados, prestacionessociales
yhoras-hombre trabajadas, según clasede actividad
y según organización jurídica.

- Distribución de las unidadesde explotaciónde oro,
carbón, etc., por sistemas de explotación y forma de
arranque del mineral.

- Número de explotaciones mineras, por método de
explotación, según minerales.

- Distribución de las unidades de explotación, por la
forma como se presentael mineral, según minerales
explotados.

- Distribución de las unidades de explotación, por
sistemas de explotación, según minerales
explotados.

- Distribución de las unidades de explotación, por
procesos de beneficio, según minerales explotados.

- Uso que se da al agua de deshecho en las
unidades de explotación, con beneficio del mineral,
según proceso de beneficio.

Período de producción estadística: 1953 y 1969. - Clasificación de las unidades de explotación por el
uso que se da a los estériles, según rangos de
volumen estimando de estérit removido por d(a.

- Distribución de las unidades de explotación, por
tamaño, según equipos de seguridad de que
disponen.
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- Personal ocupado en minería de subsistencia
(microminería), por mineral, según departamento.

- Producción de minerales en la semana de
referencia, en minería de subsistencia, según
departamentos.

- Personal ocupado por categoría de la explotación
según departamentos y agrupaciones minerales.

- Producción mineral nacional, por categoría de la
explotación, según departamento, para todos los
minerales.

- Personal ocupado en minería, por tamaño y
categoría de la unidad de explotación, según
agrupaciones minerales.

- Número de explotaciones mineras, según tamaño,
por categoría de la unidad de explotación.

- Número de unidades de explotación, por tipo de
sociedad según mineral explotado.

- Número de unidades de explotación, por tipo de
sociedad,segúntamañodelaunidaddeexplotación.

- Número de unidades de explotación, por tipo de
sociedad, según forma legal bajo la cual se explota
el yacimiento mineral.

- Número de unidades de explotación por tamaño y
categoría de las unidades de explotación, según
forma legal bajo la cual se explota el yacimiento.

- Número de unidadesde explotación, por categoría
y tamaño, según mineral explotado.

- Maquinaria y equipo utilizado en las explotaciones
mineras por tamaño de la explotación, según clase
de máquinas.

- Maquinaria y equipo utilizado en las explotaciones
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mineras por tamaño de la explotación, según clase
de maquinaria.

- Número de explotaciones que disponen de
maquinaria y equipo de minería, por número de
máquinas, según clase de máquinas.

- Maquinaria y equipo utilizado en las explotaciones
mineras, por categoría de la explotación, según
clase de maquinaria.

- Número de explotaciones mineras, por sistema de
explotación mineral, según número y clase de
maquinana y equipo.

- Personal ocupado por categoría de ocupación,
según agrupaciones minerales.

- Personal ocupado por categoría de ocupación,
según organización jurídica.

- Sueldos y salarios pagados, por categoría de
ocupacióny prestacionessocialescausadas durante
19877, según agrupaciones minerales.

- Sueldos y salarios pagados por categoría de
ocupación y prestaciones causadas durante 1987,
según organización jurídica.

- Valor de las inversiones en bienes de activos fijos
nuevos durante 1987, por clase de bienes, según
agrupaciones minerales.

- Valor de las inversiones en bienes de activos fijos
nuevos durante 1987, por clase de bienes, según
organización jurídica.

Período de producción estadística: 1989

Observaciones: el censo se realizó entre noviembre
15 ty diciembre 15 de 1989 mediante convenio de
cooperación técnica con el Ministerio de Minas.
Este tipo de censo no había tenido antecedentes en
el país; cubrió todos los minerales con excepción
del petróleo y sus derivados.
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CENSO DE INDUSTRIA

Niveles de cobertura: nacional, departamental.

Regularidad: esporádica.

Cuadros de salida:

- Establecimientos pequeños: número de
establecimientos, personal ocupado, sueldos,
salarios y prestaciones pagadas, por agrupaciones
industriales y organización jurídica, grupos
industriales e industrias.

Niveles de cobertura: nacional, departamental y
municipal.

Cuadros de salida:

- Número de establecimientos y personal ocupado,
según categorías por agrupaciones industriales,
grupos industriales e industrias.

- Número de personal, sueldos y salarios y
prestaciones sociales pagadas, según categorías
de personal, por ocupación y grupos industriales e
industria.

Niveles de cobertura: nacional, departamental y
municipal.

Cuadros de salida: Observaciones: en 1990 se realizó el censo
económicoquecontempla las siguientes secciones

- Establecimientos grandes: número de económicas de la clasificación CilU revisión 3:
establecimientos,personalocupadoyremuneración
por categorías, por agrupaciones y grupos - Industria manufacturera.
industriales e industrias.

- Construcción.
- personal vinculado directamente a la producción
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poragrupacionesygruposindustrialeseindustrias. - Comercio al por mayor y al por menor y
reparaciones.

Período de producción estadísticas: 1945, 1953 y
1970 - Hoteles y restaurantes.

Observaciones: lo relacionado comprende - Intermediación financiera.
información de interés para área social, contenida
en cada una de las investigaciones. - Actividades inmobiliarias, empresariales y de

alquiler.

- Enseñanza (formal e informal, número de
establecimientos y personal ocupado).

- Actividades de servicios sociales y salud y otras
actividades comunitarias, sociales y personales de
tipo servicio (núrnero de establecimientos, personal
ocupado y actividad principal

CENSO DE COMERCIO

Niveles de cobertúra: nacional, departamental y
capitales.

Regularidad: esporádica.

Cuadros de salida:

- Número de establecimientos.

- Personal ocupado por sexos.

- Propietarios y socios sin sueldo por sexo.

- Fafniliares sin renlaneracióif, por sexo

- Personal direttivö nacional, por sexo.

- Personal directivo extranjero, por sexo.

- Empleados de oficina, por sexo.

- Personal de servicios, por sexo.
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- Vendedores.

- Personal directivo nacional y extranjero, número
de personas, sueldos y salarios, prestaciones
sociales pagadas y causadas.

- Empleados de oficina, personal de servicio y
vendedores. Todos según agrupaciones
comerciales, organización jurídica y tamaño de los
establecimientos, por personal ocupado y volumen
de ventas.

Período de producción estadística: 1954 y 1970

Observaciones: los cuadros se producen en 3tipos
de tabulados: comercio al por mayor, comercio al
por menor y totales.

CENSO DE SERVICIOS

Niveles de cobertura: nacional, departamental y
capitales.

Regularidad: esporádica.

Cuadros de salida:

- Número de establecimientos.

- Personal ocupado, por sexo.

- Propietarios y socios sin sueldo, por sexo.

- Familiares sin remuneración, por sexo.

- Personal que presta directamente el servicio, por
sexo.

- Otros empleados.

- Personal remunerado, sueldos y prestaciones
pagadas.
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- Personal que presta directamente el servicio,
sueldos, prestaciones pagadas.

- Otros empleados, número de personas, sueldos y
salarios, prestaciones sociales pagadas.

Todo según agrupación de servicios, organización
jurídica, agrupación de servicios y tamaño de
establecimiento, por nivel de ingreso.

Período de producción estadística: 1970

Observaciones: los cuadros se producen en tres
tipos de tabulados: servicios pequeños, servicios
grandes y totales.

CENSO DE ENERGIA ELECTRICA

Nivel de cobertura: nacional.

Regularidad: esporádica.

Cuadros de salida:

- Personal ocupado, remunerado y no remunerado,
por categoría de ocupación, según actividad prin-
cipal, y según organización jurídica.

- Personal ocupado, remunerado y no remunerado,
por categoría de ocupación, según actividad prin-
cipal, y según organización jurídica.

- Sueldos ysalarios pagados, prestaciones sociales
y horas-hombre trabajadas durante 1969, según
actividad principal y según organización jurídica.

Período de producción estadística: 1969

CENSO DE CONSTRUCCION

Nivel de cobertura: nacional
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I

Regularidad: esporádica.

Cuadros de salida:

- Personal ocupado por categorías de ocupación,
según organización jurídica, según clase de
actividad, según tamaño del establecimiento (per-
sonal ocupado).

- Personal ocupado, remunerado y no remunerado,
por categoría de ocupación, según clase de
actividad, según tamaño del establecimiento (per-
sonal ocupado).

- Remuneración al personal y horas-hombre
trabajadas en 1969, según forma jurídica, según
clase de actividad, según tamaño del
establecimiento (personal ocupado).

Período de producción estadística 1969
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INVESTIGACIONES ESTADISTICAS PARA EL AREA SOCIAL EN FORMA
CONTINUA, DE OTRAS INSTITUCIONES OFICIALES,

SEGUN SECTOR Y COBERTURA
1974 Y 1991

NIVEL DE COBERTURA

SECTOR INSTITUCIONES Nacional Nacional y Nacional y
Departamental Departamental y

Mûnicipal

Salud - Minsalud - x -
- Cajanal - x -
- 1.C.B.F. - x -
- I.S.S - - x
- S.E.M. - - x
- Instituto Nal.
de Cancerologíi - x -

Educación - Mineducación - - x
-ICFES - x -
- SENA - x -
- ICETEX x - -

Justicia - Consejería de x x -
Derechos Humanos

- Consejería para
La Paz x - -

- Depto. Administrativo
de Seguridad x - -

- Dirección Gral. de
Prisiones x - -

- Dirección Nacional
de Estupefacientes x - -

- Dirección Nal. de
Instrucción Criminal - x -

- Dirección Nal. de
Carrera Judicial x - -

- ICBF - x -
- Instituto de Medicina

Legal - x -
- Ministerio de Trabajo

y Seguridad Social x - -
- Procuraduría Gral.
de la Nación - x -

- Ministerio de Justicia - x -
- Policía Nacional - x -
- Subdirección Nal.

de Orden Público - x -
- Tribunal Superior x - -
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CUADRO 6

INVESTIGACIONES ESTADISTICAS PARA EL AREA SOCIAL EN FORMA
CONTINUA, DE OTRAS INSTITUCIONES OFICIALES,

SEGUNSECTORYCOBERTURA
1974 Y 1991 continuación

I lIVEL DE COBERTURA

SECTOR INSTITUCIONES Nacional Nacional y Nacional y
Departamental Departamental y

Municipal

Trabajo y Seguridad - Mintrabajo x - -
Social - Senalde - x -

- Servicio Civil - x -

Organización y - DANCOOP x
Participación Social - INCORA x

- Registraduría Nacio. x
- Mingobierno x
- DIGEDEC x
- Minagricultura x

Recreación y Cultura - COLDEPORTES - - x
- CORTURISMO - - x
- COLCULTURA x - -

Construcpión y
vivienda - INURBE - - x

- FNA 32 ciudades

Comunicaciones - Mincomunicaciones x - -
- INRAVISION x

Superintendencia
de Subsidio Familiar * x - .

Contraloría General
de la República x - -

ENTIDADES NO OFICIALiiS

Salud - ASCOFAME x - -
- PROFAMILIA x - -
- C.C.R.P. x - -

Comunicaciones - Nilsen de Colombia - x -

Vivienda - Camacol - - 12 ciudades
- Icavi - - x
- Fedelonjas Bogotá - -
- CENAC x - -

* Tiene estadísticas en In mayoría de los sectores
FUENTE: DANE
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CUADRO 7

INVESTIGACIONES ESTADISTICAS PARA EL AREA SOCIAL, DE OTRAS
INSTITUCIONES OFICIALES, SEGUN SECTOR

1974 Y 1991

SECTOR SALUD SECTOR SALUD
1974 1991

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Coordinación: si. Equipo: computador

Nivel de cobertura de las estadísticas: nacional. Regularidad: contínua

Regularidad de las estadísticas: contínuas. Cobertura: Nacional, departamental.

Diario de Consulta Médica * S.P.A.F. 1 Mortalidad

Cuadros de salida: Cuadros de salida:

- Identificación de la institución -si la consulta se - Mortalidad según 150 causas por edad (1 mes, i
hizo por consulta externa, urgencias o atención año, 10 a 44 años) por secciones y total.
domiciliaria.

- Paciente atendido por primera vez en el año, lugar
dë residencia, área, edad y sexo del paciente.

- Diagnóstico si el paciente es referido a
interconsulta, hospitalizaci6n.

- Período de producción estadística: S. I. **

- Según 10 primeras de las 150 por municipio de
residencia, capitales, secciones y totales del país.

-Según50primerasdelas150 porseccionesytotal
del país.

- Según 10 primeras de las 50 por edad y sexo. Total
del país.

Observaciones: información del formulario
diligenciado en hospitales, clínicas, centros y
puestos de salud de los sectores oficial, mixto y
descentralizado **. Se llevará un nuevo formulario
a partir de agosto de 1975. De allí se extraerá una
muestra para "consulta externa", llevada hasta ese
momento por el DANE en el formulario S 405.
Llevado en los sectores oficial, mixto y
descentralizado.

** Todas las investigaciones aquí reseñadas fueron
reglamentadas por el Ministerio en 1967 y cuentan
con información hasta 1974. Sin embargo, muchas

- Según 999 causas por edad y sexo. Secciones del
país, hospitales regionales.

- Según 99 causas por edad y sexo. Total nacional.

Consulta Externa

Cuadros de salida:

- Muestra diaria de consulta externa:

- Según 150 causas por edad, sexo y zona de
residencia, según secciones del país.
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CUADRO 7
INVESTIGACIONES ESTADISTICAS PARA EL AREA SOCIAL, DE OTRAS INSTITUCIONES

OFICIALES, SEGUN SECTOR
1974 Y 1991 Continuación

SECTOR SALUD SECTOR SALUD
1974 1991

de ellas existen con anterioridad a 1967, no - Según 999 causas por edad. Total nacional.
contándose para el inventario con la información
precisa sobre el año en que se inició cada una de - Según 10 primeras de las 150 por edad y sexo.
ellas. Capitales, secciones y total nacional.

Formulario Individual de ingresos, traslados, - Según 183 causas por sexo y grupos de edad, por
egresos S. P. A. F. 2 niveles de atención (hospital universitario,

especializado, regional y local). Total nacional.
Cuadros de salida:

- Según 10 primeras de las 183 causas por edad y
- Identificación de la institución. sexo.

- Datos del paciente: lugar y fecha de nacimiento, Transmisibles
edad, sexo, estado civil, profesión, salario,
residencia en los últimos 3 meses, área, - Casos nuevos de enfermedades transmisibles de
identificación del padre, madre, cónyuge, empresa notificación obligatoria según enfermedad y grupo
donde trabaja. de edad.

Datos de ingresos: hora y fecha. - Casos nuevos según seccionales y período
epidemiológico.

- Servicios que atendieron al paciente en caso de
hospitalizaciones anteriores. - Casos nuevos de enfermedades transmisibles de

notificación obligatoria según enfermedades.
- Datos de traslados: servicio, fechas, días de
permanenciaenservicioanterior,diagnósticoantes - Informe semanal y por período de enfermedades
del traslado y diagnóstico que motiva al traslado. transmisibles.

- Datos de egresos:fecha, condición de alta, causa, - Casos nuevos de enfermedades transmisibles de
diagnóstico que justifica la permanencia, notificación obligatoria según enfermedad y edad.
tratamiento.

- Casos nuevos de enfermedades transmisibles de
- Por defunción: causas, diagnóstico, autopsia. notificación obligatoria por edad.

- Por maternidad: datos del parto: tiempo de - Casos nuevos de enfermedades transmisibles de
gestación, atención y tipo de parto. notificación obligatoria según enfermedad y edad.

- Datos del nacido: fecha, viabilidad, peso, sexo. - Casos nuevos según seccional y período
epidemiológico.

Consulta externa * S. P. A. F. 3 Hospitalización

Cuadros de salida: Cuadros de salida:

- Tipos de consulta: de primera vez en el año y - Egresos hospitalarios según secciones del país.
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CUADRO 7
INVESTIGACIONES ESTADISTICAS PARA EL AREA SOCIAL, DE OTRAS INSTITUCIONES

OFICIALES SEGUN SECTOR
1974 Y 1991 Continuación

SECTOR SALUD SECTOR SALUD
1974 1991

repetidas, según grupo de edad y en obstetricia, - Días de estancia y promedio de días de estancia
por áreas. Referidos a interconsulta y del subsector oficial y mixto por edad y niveles de
hospitalización: menores y mayores de 15 años. atención.

Observaciones: publicada en los informes de los - Disponibilidad y utilización de camas según
Servicios Seccionales de Salud. concentración del servicios de atención.
S.P.A.F.1

- Partos y abortos por tipo de atención y tiempo de
Diario de ingresos S. P. A. F. 4 gestación.

Cuadros de salida: - Promedio de estancia por diagnóstico (999 causas
y clasificación suplementaria) según edad.

- Identificación de la institución.
- Según forma de admisión y atención en parto y

- Ingresos al hospital, a no pensionado según abortos.
servicio, y a pensionado.

Informe de morbilidad (según agrupación para Co-
Diariodepartos,nacimientosyabortosS.P.A.F.7 lombia de las 99 causas) por edad y sexo *.

Cuadros de salida: - Informede morbilidad (10 primeras causas) según
grupos de edad*.

- identificación de la institución, de la madre; datos
del parto y datos del nacido. * La información se encuentra a escala municipal.

Vacunación
Censo diario de sala S. P. A. F. 9

Cuadros de salida:
Cuadros de salida:

- Dosis aplicadas en los subsectores oficial y mixto,
- Identificación de la institución y de la sala, servicio, por edad, según niveles de atención, contra polio,
días-cama disponibles, días-paciente, camas tuberculosis (BCG) sarampión, fiebre amarilla y
utilizadas, camas desocupadas. tétano.

- identificación de la institución y de la sala, servicio, - Dosis aplicadas (todos los biológicos), horas
días-cama disponibles, días-paciente, camas contratadas y rendimiento del subsector oficial y
utilizadas, camas desocupadas. mixto por seccionales y niveles de atención.

- Ingresos, egresos: altas, transferencias y - Personas no vacunadas en área domiciliaria, de
fallecimientos, resumen diario. los subsectores oficíaf y mixto, por tipo biológico

segun causa.
Censo diario de hospitales S. P. A. F.11

- Dosis aplicadas contra difteria, tosferina y tétano
Cuadros de salida: (DPT), por edad, según nivel de atención.
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SECTOR SALUD SECTOR SALUD
1974 1991

- Identificación de la institución, días-cama
disponibles, días-paciente, camas utilizadas, camas
desocupadas según pensionados o no.

- Existencias hora "o", ingresos recibidos de otros
servicios, egresos (altas, defunciones),
transferencias a otros servicios.

- Resumen anual S. P. A. F. 12.

Resumen mensual de egresados, estancia y
promedio de estancia S. P. A. F.13

Cuadros de salida:

- Identificación de la institución. Número de
egresados y estancias de los egresados en
pensionado y no pensionado según servicios. Altas
y defunciones (en las 48 horas y después del
ingreso a la institución).

Promedio de estancias.

Observaciones: en instituciones hospitalarias
oficiales descentralizadas y privadas. Resumen
extraído de "egresos hospitalarios".

Camas de hospitales y grado de utilización
S.P.A.F.14

Cuadros de salida:

Enfermería

Cuadros de salida:

- Controles de enfermería en servicios ambulatorios
subsector oficial y mixto, por edad según niveles de
atención y fuentes de financiación:

• Controles de la primera vez.
• Total controles.
• Visitas de seguimiento a pacientes inasistentes.
• Partos atendidos.
• Remisiones para controles de enfermería.
• Horas contratadas para controles de enfermería
según tipo de personal.
•Cobertura(%) y concentración de los controles por
seccionales.
• Indicador de rendimiento de controles

Tratamientos odontológicos

Cuadros de salida:

- Cantidad de personas atendidas por edad según
cantidad y tipo de tratamiento realizado.

- Cantidad de dientes obturados y extraídos por
edad.

- Cantidad de aparatos protésicos colocados,
promediodedientesobturadosyextraídosencirugía
oral por personas atendidas según edad.

- Camas disponibles, días-cama disponibles, días- - Promedio de: dientes obturados en operatoria, de
cama utilizadas, grado de utilización en pensionado atenciones por dientes terminados en endodoncia
y no pensionado según servicio. según edad, de atenciones en prótesis por aparato

colocado.
Observaciones: resumen nacional publicado en el
informedeactividadesdelosServiciosSeccionales - Razón de dientes obturados por cada diente
de Salud. extraído y promedio de tratamientos por persona

atendida, según edad.
Formularlo individual-servicio de urgencias
S.P.A.F.15 - Promedio de tratamientos iniciados por días

consultorio contratado según tipo.
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SECTOR SALUD SECTOR SALUD
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Cuadros de salida:
- Identificación de la institución, turno, fecha, hora.
Paciente: sexo, edad, estado civil, nacionalidad,
profesión, residencia área, identificación del padre,
madre, cónyuge, empresa donde trabaja,
responsable del paciente. Lugar, tipo, hora de
accidente, medio de llegada al hospital.

- Estado de embriaguez y grado.

- Diagnóstico, consulta de primera vez o repetida,
pronóstico, tratamiento, destino inmediato.

- Fallecido, hora, día, fecha.

Servicio de obstetricia S. P. A. F. 20

Cuadros de salida:

- Identificación de la institución, fecha.

- Datos: atención y tipo de parto.

- Promedio de cada tipo de tratamiento en el total de
tratamientos iniciados.

- Proporción de tratamientos que se terminan en
relación con los iniciados, según tipo de tratamiento.

- Cantidad relativa de atención por día consultorio
contratado según tipo.

- Número de días de consultorio según nivel.

- Tratamiento odontológico según actividades y
grupo de edad.

Higiene Oral

Cuadros de salida:

- Seriesterminadas, cuantificación de autoaplicación
y horas contratadas de higiene oral del subsector
oficial y mixto, según niveles de atención por
seccionales y total del país.

- Nacimientos: tiempo de gestación, peso y - Numero de visitas, charlas, autoprofilaxis y
viabilidad. autoaplicaciones de higiene oral de los subsectores

oficial y mixto por zona rural y urbana, según
Hoja cronológica S. P. A. F. 24 secciones del país.

Cuadros de salida: Atención por Promotora

- Enfermedad transmisible: identificación del Cuadros de salida:
paciente, dirección, edad, sexo, confirmación por
clínica o laboratorio. - Visitas familiares realizadas (primera vez y total)

por las promotoras de salud, por fuente de
Diario control de tuberculosis S. P. A. F. 26 financiación, y según riesgo.

Cuadros de salida: - Personas atendidas por las promotoras de salud
según fuente de financiación y grupo de población,

- Identificación de la institución. total Colombia.

- Aplicación de tuberculina, con y sin vacunación - Remisiones, partos atendidos, nacidos vivos,
previa, resultado. muertes fetales y horas contratadas en la actividad

promotora de salud de los subsectores oficial y
- Aplicación de vacunas, visitas realizadas a mixto, por fuentes de financiación, total Colombia.
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enfermos o contactos. - Defunciones registradas por las promotoras de
- Tratamientos distribuidos. Edad del paciente. salud, según fuente de financiación y edad, total

Colombia.
Información mensual de actividades de
tuberculosis S. P. A. F. 52 - Total de visitas realizadas por la promotora, según

secciones del país, riesgo familiar y fuente de
Cuadros de salida: financiación.

- Número de exámenes fotofluorográficos. - Visitas de primera vez realizadas por la promotora,
según secciones del país, riesgo familiar y fuente de

- Número de enfermos según diagnóstico. financiación.

- Número de dosis de tuberculina aplicada por - Otras actividades realizadas por la promotora
grupos de edad,. según secciones del país.

- Exámenes para diagnóstico y control. - Defunciones registradas por la promotora según
secciones del país, grupos de edad y fuentes de

Otras actividades. financiación.

- Enfermedades en tratamiento ambulatorio: - Número de personas atendidas por la promotora
Ingresos y salidas según estado del paciente. en las visitas, según secciones del país, grupos de

edad y fuente de financiación.
Diario de control de lepra S. P. A. F. 28

- Horas contratadas promotora por secciones del
Cuadros de salida: país.

- Edad del paciente. Leprominas aplicadas, Usuarias de planificación familiar
resultados, visitas realizadas a enfermos o
contactos, comprimidos distribuidos. Cuadros de salida:

Control de enfermedades de la piel S. P. A. F.29 - Distribución porcentual de aceptantes de
planificaci6n familiar por:

Cuadros de salida:
• Método adoptado

- Clasificación de casos nuevos positivos del mes, •Edadde hijos vivos por zona de residencia, según
porgrupos de edad, sexo, edad, lugarde residencia grupos de edad.
del paciente, exámenes realizados a pacientes, • Edad y número de hijos vivos para aceptantes
contactos y otros. esterilizadas.

•Lugarde residencia, analfabetismo y uso previo de
- Salidas, casos abiertos y casos cerrados, según anticonceptivos de las aceptantes esterilizadas.
causa.

Recurso Humano
ControldeenfermedadesvenéreasS.P.A.F.30

Cuadros de salida:
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Cuadros de salida:
- Clasificación de casos nuevos positivos del mes,
porgrupos de edad, sexo, edad, lugarde residencia
del paciente, exámenes realizados a pacientes,
contactos y otros.

Salidas, casos abiertos y casos cerrados, según
causa.

ControldeenfermedadesvenéreasS.P.A.F.30

Cuadros de salida:

- Casos nuevos según enfermedades por grupos
de edad y sexo.

- Contactos examinados por sexo.

- Recursos humanos según:

• Areas de atención y subsectores.
• Nivel académico y subsectores.
• Total de profesiones u oficios.
• Tipo de organismo.
• Profesiones especializadas por tipo de
especialización.
• Horas de dedicación semanal y subsectores.
•Rangosde antigüedad en años.
• Rangos de edad.
• Escala salarial por profesiones y subsectores.
• Profesiones u oficios por sexo y subsectores.
• Cursos realizados.
• Cargo y número de horas contratadas
semanalmente.
• Tipo de institución.

Vacunaciones realizadas S. P. A. F. 34 Recurso Institucional

Cuadros de salida: Cuadros de salida:

- Identificación de la institución. - Recursos hospitalarios por niveles de atención,
disponibilidad, utilizaci6n y rendimiento, del

- Tipo de vacuna según dosis y grupos de edad. subsector oficial directo.

Diario de tratamientos antirrábicos S. P. A. F. 33

Cuadros de salida:

- Identificación de la institución, dosis aplicadas y
tratamientos terminados.

Trabajos de saneamiento

- Recurso institucional para atención hospitalaria
para el subsectoroficial y mixto por tamaño (número
de camas) y nivel de atención, disponibilidad,
utilización y rendimiento.

- Disponibilidad, utilización y rendimientodel recurso
institucional paraatención hospitalariasegúntamaño
(número de camas) y especialidad.

Cuadros de salida: - Disponibilidad, utilización y rendimientodel recurso
institucional para atención hospitalaria según

- Identificación de la Entidad. subsector y especialidad.

- Destinaciones registradas por área. - Disponibilidad, utilización y rendimiento del recurso
institucional para atención hospitalaria según

- Abastecimiento de agua. subsectores y tamaño (número de camas).

- Servicios sanitarios obtenidos.
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- Disponibilidad, utilización y rendimiento del recurso
- Disposición aguas servidas y otros. institucionalparaatenciónhospitalariapormunicipio.

- Trabajos para viviendas, escuelas, - Instituciones y organismo de atención médica,
establecimientos y otras áreas. características y actividades.

- Estado sanitario actual; aspectos sanitarios según - Organismos de salud de atención exclusivamente
destinaciones por áreas. ambulatoriaporsubsectores (fuentede financiación).

- Obras de servicio colectivo, terminadas: lugar, - Número de instituciones y número de camas de
clase, beneficiados, distribución de aportes en atención hospitalarias generales, especializadas,
construcción: lugar, clase, distribución de porsubsectores,segúntamaño(númerodecamas).
Inversiones.

- Directorio de instituciones hospitalarias de Co-
- Control de alimentos: animales (examinados lombia.
sacrificados), carnes, derivados de leche, aceite,
grasas, leche. Período de producción estadística: 1979-1991

- Decomisos parciales y totales por causas. INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

- Control de aguas, consumo. Encuesta Nacional sobre conocimientos, actitudes
y prácticas en salud 1986 - 1989.

- Desarrollo de la comunidad y educación en salud:
horas por actividad. Cobertura: Nacional y departamental

Observaciones:Io IIenan los organismos sanitarios, Cubrió los siguientes temas:
centros y puestos de salud.

Fecundidad y mortalidad
Complementación alimentaria. Diario y resumen Mujer y reproducción humana
mensual S.P.A.F.36-37 Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos.

Seguridad social
Cuadros de salida: Situación nutricional y patrones de alimentación en

menores de 5 años
- Identificación de la institución. Suero oral o casero

Sustancias sicoactivas. Escala de riesgos
- Alimentos distribuidosporbeneficiario según grupo La ancianidad.
y tipo.

Observaciones: llevada en las instituciones de
servicio médico que prestan este servicio.

Educación en salud: nutrición, saneamientos
ambiental, materno-infantil y epidemiología.
S.P.A.F.40-41
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Cuadros de salida:

- Identificación de la institución.

- Medio utilizado según grupos de receptores.

Información de interés puramente
administrativo

Cuadros de salida:

- Diario y resumen de: laboratorio, radiodiagnóstico,
banco de sangre, trabajo médico social,
esterilizaciones, raciones alimentarias, lavandería
y ropería. Farnlacia.

Observaciones: llevado en hospitales y clínicas.

Servicios auxiliares de diagnóstico de
tratamiento y paramédicos S. P. A. F. 68-69

Cuadros de salida:

Identificación de la institución, tipo de servicios a
pacientes hospitalizados y de consulta externa.

Observaciones: Ilevado en hospitales y clínicas.

CAJA NACIONAL DE PREVISION

Equipo: Calculadora. Equipo: Computador
Coordinación: sí.

Coordinación: sí Regularidad: contínua.
Niveles de cobertura: Nacional y departamental

Regularidad de las estadísticas: continua Cuadros de salida:

Registro general de ingresos y egresos Registro general de los ingresos

Nivel de cobertura: Nacional - Nacimientos según peso y sexo.
- Identificación y características del paciente: sexo,

Cuadros de salida: estado civil, cargo, sueldo.

778



INVENTARIO DE ESTADISTICAS SOCIALES-

CUADRO 7
INVESTIGACIONES ESTADISTICAS PARA EL AREA SOCIAL, DE OTRAS INSTITUCIONES

OFICIALES, SEGUN SECTOR
1974 Y 1991 Continuación

SECTOR SALUD SECTOR SALUD
1974 1991

- Nacimientos según peso y sexo. - Hospitalización:fecha, víade ingreso, diagnóstico
- Muertos según sexo. de ingreso, servicio.

- Morbilidad en la clínica. - Salida: servicio, diagnósticos definitivos,
operaciones y tratamientos especiales.

- Identificación y características del paciente:sexo,
fecha y lugar de nacimiento, estado civil, cargo, - Fecha, causa y estado al salir, y número de días de
sueldo, residencia habitual, parentesco, dirección hospitalización.
del responsable del paciente.

- Utilización de las clínicas por clase de servicio.
- Hospitalización:fecha, vía de ingreso, diagnóstico
de ingreso, servicio. - Utilización y permanenciade recién nacidos en los

servicios de aislamiento y observación*
- Salida:servicio, diagnósticodefinitivo, operaciones
y tratamientos especiales. - Egresado según clasificación internacional de

enfermedades OMS*.
- Fecha, servicio y causa de hospitalización
anterior. - Tasas de mortalidad*.

- Fecha, causa y estado al salir y número de días de - Intervenciones quirúrgicas realizadas según
hospitalización. clasificación OPS*.

Observaciones: no se toma la consulta externa, se - Partos, nacimientos y abortos.
publica semestralmente, información que contiene
el registro. - Comparativos entre número de pacientes
Cubre la totalidad de los servicios prestados por la hospitalizados y los servicios auxiliares de
Caja en el país. diagnóstico y tratamiento,

Censo diario de ocupacionalidad - Examenes preocupacionales y servicios médicos
laborales practicados*.

Nivel de cobertura: Nacional.
Censo diario de ocupaclonalidad

Cuadros de salida:
Días-camadisponibles (ingresos, egresos recibidos

- Días-cama disponibles (ingresos, egresos, de otros servicios, transferidos a otros servicios)
recibidos de otros servicios, transferidos a otros resumen:
servicios) resumen:

- Días-cama disponibles y días-cama utilizados por
- Días-camadisponibles y días-cama utilizados por tipo de servicio.
tipo de servicio.

Diarlo de consulta externa
Diario de consulta externa

- Pacientes según edad, sexo y sueldo.
Nivel de cobertura: nacional.
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Cuadros de salida:

- Cuadros: pacientes según edad, sexo y sueldo.
Informe del formulario: atención por primera vez en
el año; municipio de residencia, edad, sexo,
diagnóstico que justificó la consulta, consulta por
primera vez o repetida por diagnóstico.

- Referido a días de incapacidad.

Observaciones:se llevatambién en las seccionales,
pero en otro formulario y con otras características.

Prestaciones económicas

Niveles de cobertura: nacional, departamental.

Cuadros de salida:

- Número de prestaciones reconocidas según clase
de prestación y valor pagado por seccionales.

Servicios

- Atención por primera vez en el año; municipio de
residencia, edad, sexo, diagnóstico que justificó la
consuIta por primera vez o repetida por diagnóstico.

- Referido a días de incapacidad.

- Atención por urgencias.

Prestaciones económicas

- Número de prestaciones reconocidas según clase
de prestación y valor por seccionales.

- Número de casos según pérdida de capacidad
laboral y total de días reconocidos por la Caja en el
pais.

- Número de casos reconocidos por pérdida de
capacidad laboral y días reconocidos por
enfermedad profesional.

- Número de casos reconocidos por pérdida de
capacidad laboral y días reconocidos por
enfermedad no profesional.

Cuadros de salida - Población protegida por afiliados, pensionados y
beneficiarios.

- Servicios auxiliares de tratamiento, de
diagnósticos. Costos. - Movimiento mensual y anual de pensionados.

- Servicios médicos: consultas a médicos de planta
y adscritos según sea general o especializada,
costos.

- Servicio odontológico: consulta a odontólogos:
planta y adscritos. Costos.

Servicios

- Servicios auxiliares de tratamiento de diagnóstico
y paramédicos. Costos.

- Servicios médicos: consultas a médicos de planta
y adscritos según sea general o especializada.
Costos.

- Servicio odontológico: consulta a odontólogos
planta y adscritos. Costos.

- Número de consultas practicadas en medicina
general y especializada, discriminada por
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consultorios*.

- Número de médicos y horas trabajadas.

- Número de consultas por especialidades.

- Número de fórmulas despachadas.

* Unicamente para la clínica de Bogotá.

Período de producción estadística: 1969-1991

Observaciones: la información cubre la totalidad de
los servicios de la Caja en el país. Se hacen informes
mensuales y anualmente publica el Boletín.

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
FAMILIAR - ICBF

Movimiento de los menores en las instituciones Niveles de cobertura: nacional, departamental.
de observación, protección y readaptación
social. Regularidad: continua.

Niveles de cobertura: nacional, departamental. Cuadros de salida:

Cuadros de salida: - Familias y usuarios recepcionados según
diagnóstico y secciones del país.

- Menores ingresados a las instituciones de
observación, protección y readaptación en el país, - Usuarios recepcionados y remitidos a las áreas
según mes de ingreso, edad, sexo, filiación natural. técnicas según secciones del país.

- Distribución de los menores ingresados: - Consultas efectuadas ere las defensorias de
próporcionalmente según sexo y motivo por el cual menores, según secciones del país.
fueron internados; según el número de veces que
han ingresado por edad y sexo; según la finalidad - Otras actuaciones extrajudiciales de defensoríade
de la institución por grupos de edad; según el grupo
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de edad y la escolaridad. menores, según secciones del país.
- Distribución proporcional de las ocupaciones de - Hogares infantiles y niños atendidos según
los menores ingresados, por grupo de edad y sexo. modalidad de servicio y secciones del país.

- Causas de ingreso de los menores (infracciones - Hogares infantiles, niños atendidos de acuerdo
a la ley y necesidades de protección), resumen con modalidad tradicional, según secciones del
general y distribución proporcional. país.

- Distribución porcentual por secciones del país de - Hogares infantiles por modalidad según secciones
los menores que ingresaron por edad y sexo. del país.

- Distribución proporcional de los egresos:según el
motivo de salida y tiempo de permanencia: por
secciones del país y meses del año.

Período de producción estadística: 1971.

Labores desarrolladas por los juzgados de
menores

Niveles de cobertura: Nacional, departamental.

- Materno infantil: usuarios atendidos, ingresados y
egresados, según secciones del país.

- Escolar y adolescente: unidades aplicativas,
escolares atendidospormodalidad, según secciones
del país.

- Procesos civiles adelantados por los defensores
de menores y sentencias notificadas según
secciones del país.

Regularidad: Continua. - Procesos civiles adelantados por los defensores
de menores y sentencias notificadas según

Cuadros de salida: secciones del país.

- Juicios civiles y penales iniciados en los juzgados - Procesos de adopción simple adelantados por
de menores del país porjuzgados; total por meses; defensores de menores y sentencias notificadas,
por secciones del país. según secciones del país.

- Menores llevados a los juzgados por infracciones
y casos de protección, clasificados en grupos de
edad, por secciones y juzgados; total nacional por
edad y sexo; meses.

- Sentencias y autos proferidos en juzgados de
menores, por secciones del país y juzgados.

- Trabajos civiles realizados en los juzgados de
menores por secciones del país y juzgados.

- Menores llevados a los juzgados, clasificados
según sexo y edad, por ocupaciones; de acuerdo
con las medidas adoptadas por el juez, según mes

- Procesos de adopción plena adelantados por
defensores y sentencias notificadas, según
secciones del país.

- Sentencias penales notificadas por los defensores
de menores, según secciones del país.

- Actuacionesjudiciales realizadaspor los defensores
de menores, según secciones del país.

- Resoluciones y menores incluidos en casos de
protecciónabocadosporlosdefensoresdemenores.
Audiencias e investigaciones, según secciones del
país.
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de registro.
-Decisionesadoptadasenlosjuzgadosdemenores, Medidas de protección decretadas por los
según secciones del país. defensores de menores, según secciones del país.

Período de producción estadística: 1971 - Movimiento general sobre hogares sustitutos y
amigos, según secciones del país.

Movimiento general de las defensorías de
menores - Atención al menor con problemas de conducta,

según secciones del país.
Niveles de cobertura: nacional, departamental.

- Atención al menor con limitaciones físicas y/o
Regularidad:continua. mentales.

Cuadros de salida: - Tratamiento a la familia.

-Movimientogeneraldelasdefensoríasdemenores, - Protección al menor de 18 años y al niño de calle,
por secciones del país. según secciones del país.

- Juicios civiles adelantados en las defensorías de - Juzgados de menores según tipo y por secciones
menores, por secciones del país, por defensorías. del país.

- Juicios civiles y reconocimientos de paternidad en - Negocios iniciados y reiniciados en los juzgados
las defensorías de menores, por meses. de menores, según secciones del país.

Período de producción estadística: 1971. Trabajos realizados en los juzgados de menores,
según secciones del país.

Registro civil de hijos naturales
- Decisiones adoptadas (sentencias y medidas

Niveles de cobertura: nacional, departamental. provisionales) en los juzgados de menores -civil y
penal-, según secciones del país.

Regularidad: esporádica.
- Sentencias y autos proferidos en los juzgados de

Cuadros de salida: menores, según secciones del país.

- Total de hijos naturales registrados, reconocidos - Ejecución de metas de servicio, área jurídica y
o no reconocidos ycausasdel estado civil, Colombia social.
1971, por secciones del país.

- Ejecución de metas, área de nutrición.
Período de producción estadística:

Menores llevados a juzgados
Observaciones: informados a través de las actas
adicionales del registro civil de hijos naturales. - Nombre del menor, hecho o infracción, ocupación,

personas con las que vive, edad, instrucción, sexo,
medidas adoptadas por el juez.
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Estudio seccional de crecimiento, desarrollo y Relación de las actas adicionales del registro
nutrición civil de nacimiento e hijos extramatrimoniales

Nivel de cobertura: municipio de Bogotá. - Día, número de acta, sexo del hijo, ocupación de
los padres, si fue o no reconocido, causas del no

Regularidad: esporádica. reconocimiento, nombres y apellidos del menor.

cuadros de salida: Período de producción estadística: 1979-1991.

- Número de identificación.

- Lugar de residencia (barrio).

- Clase socio-económica.

- Sexo.

- Lugar de nacimiento.

- Fecha de examen.

- Edad.

- Variables físicas:peso, talla, circunferencia brazo,
pliegue cutáneo tricipital, pliegue cutáneo axilar
medio, pliegue cutáneo abdominal inferior,
hemoglobina, hematocrito, proteinemia, EDV, EDG,
EDM, edad de la menarquia.

Período de producción estadística: 1964-1968

Observaciones: estudio realizado por el antiguo
Instituto Nacional de Nutrición sobre 12.228 perso-
nas de 4 estratos socio-económicos y de 0 a 20
años de edad, en Bogotá.

Hojas de balance de alimentos

Nivel de cobertura: nacional.

Cuadros de salida:

- Disponibilidad de alimentos; producción nacional,
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exportaciones e importaciones, abastecimiento
disponible; aprovechamientode los abastecimientos
disponibles (semillas, forrajes, manufacturas,
pérdidas, alimento bruto, porcentaje de
aprovechamiento, alimento neto); disponibilidad
neta por habitantes, por alimentos.

Período de producción estadística: 1965-1970.

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS

Coordinación: sí. Equipo: computador.

Regularidad: continua. Niveles de cobertura: nacional, departamental y
municipal.

Asegurados
Cuadros de salida:

Niveles de cobertura: nacional, departamental y
municipal. Cobertura institucional

Cuadros de salida: Regularidad: semestral, trimestral

- Total asegurados por seccionales y municipios, - Distribución de asegurados, pensionados
según sexo. Asegurados cotizantes por: sección, derechos-habitantesybeneficiarios, porseccionales.
estimación de sus dependientes según clase de
seguros, según ramas de actividad económica, - Distribución de afiliados, derecho-habitantes y
según categorías de salario y sexo, por categorías beneficiarios por seccional, según sistema médico
de salario, según ramas de actividad económica, de atención.
según categorías de salario y sectores de actividad
económica. - Distribución de afiliados, derecho-habitantes y

número de municipios cubiertos según tipo de
- Monto medio mensual de los salarios asegurados, atención en salud (Medicina clásica y medicina
por categorías y seccionales. familiar).

- Monto medio mensual per-cápita de los salarios - Distribución de afiliados y derecho-habitantes por
imposibles de los asegurados, por secciones. seccionales y municipios en medicina familiar.

Observaciones: publicación semestral. Cubre -Númerodepensionadosysusderecho-habitantes*.
asegurados y beneficiarios del ISS.

Area socio-económica
Establecimientos cotizantes

- Distribución de asegurados por sistemas de
Niveles de cobertura: Nacional, departamental. cotización.
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Cuadros de salida: - Asegurados cotizantes por categorías de salario.
Total nacional.

- Asegurados por sexo y establecimientos, según
actividad económica. - Asegurados cotizantes por categorías de salario,

según seccionales del ISS.
- Establecimiento según tamaño y asegurados
ocupados por sección, por ramas de actividad - Establecimientos asegurado, según actividad
económica. económica, por seccionales.

Observaciones:cubreestablecimientosquecotizan - Distribución de empresas y asegurados, por
al ISS. municipios, según sexo.

Semanas cotizadas - Distribución de días de incapacidad con subsidios
causados, según riesgo, por seccionales.

Niveles de cobertura: nacional, departamental.
Información Salud

Cuadros de salida:
Cuidado médico ambulatorio

- Semanas por categoría y ramas de actividad
económica. - Distribución de consuItas médicas, porseccionales.

-Semanascotizadasporseccionales,segúnramas - Distribución de la consulta médica ambulatoria,
de actividad económica, por categorías de salario por clase de consulta.
según sectores, por ramas y sectores de actividad
económica. Cuidado odontológico

Recursos asistenciales

Niveles de cobertura: nacional, departamental.

Cuadros de salida:

- Promedio mensual de camas, total de estancias
disponibles, aprovechadas y porcentaje
ocupacional, según servicio, por secciones.

- Instituciones asistenciales.

- Distribución porcentual de camas según servicios.

- Distribución de la consulta y tratamientos
odontológicos, por seccionales.

Atención hospitalaria

- Distribución de egresos hospitalarios y días de
estancia, según diagnóstico. Total nacional.

- Camas y estancias utilizadas, por seccional, según
SOfVICIO.

- Distribución de camas y estancias utilizadas, por
institución, según servicio.

- Total de afiliados por cada cama disponible, por - Distribución de egresos y días de estancia por
secciones. institución, según servicio, por seccionales.

786



INVENTARIO DE ESTADISTICAS SOCIALES-

CUADRO 7
INVESTIGACIONES ESTADISTICAS PARA EL AREA SOCIAL, DE OTRAS INSTITUCIONES

OFICIALES, SEGUN SECTOR
1974 Y 1991 Continuación

SECTOR SALUD SECTOR SALUD
1974 1991

- Movimiento de camas por cada mil asegurados, - Distribución de egresos y días estancia por
por secciones. especialidades, según tipo de vinculación al ISS.

- Promedio de médicos, odontólogos y total horas - Distribución de partos, abortos, nacidos vivos y
trabajadas en consultorios, según clase, por mortinatos, según afiliados y derecho-habitantes.
secciones.

- Distribución de intervenciones quirúrgicas según
- Médicos, odontólogos y horas trabajadas, por riesgo, efectuadas en instituciones propias y a
cada mil asegurados, por secciones. contrato al servicio del ISS.

Observaciones:cubreinstitucioneshospitalariasy - Distribución de otros servicios asistenciales
ambulatorias del ISS. efectuados.

Servicios Período de producción estadística: 1969-1991

Niveles de cobertura: nacional, departamental. *Esta información sólo existe a partir de 1987

Cuadros de salida:

- Consulta externa efectuada, según clase de
servicios, porclase de especialidad según seguros,
por cada mil asegurados, por secciones.

- Detalle de otros servicios asistenciales, por
secciones.

- Número de fórmulas despachadas por mil
asegurados, por secciones.

- Citas y trabajos odontológicos, por secciones.

- Hospitalización: pacientes ingresados, egresados,
díasdepermanenciaypromediopor milasegurados,
por secciones.

- Número de partos según condición y de abortos
por afiliados y beneficiarias por secciones.

- Número de nacidos vivos, por madres afiliadas y
beneficiarias, según condición del parto y sexo, por
secciones.

- Número de mortinatos según sexo, nacidos de
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madres afiliadas y beneficiarias.
- Nacimientos, según edad de la madre.

- Intervenciones quirúrgicas efectuadas, según
especialidad por secciones.

- Número de intervenciones quirúrgicas, partos,
nacidos vivos, mortinatos y total de nacimientos,
por secciones, por cada mil asegurados.

- Egresos hospitalarios según diagnóstico, grupos
de edad y días de permanencia,

- Promedio de días de internación por caso, según
causas por secciones.

- Diez principales causas de morbilidad hospitalaria,
según frecuencias absolutas y relativas; porcentaje
por cada mil asegurados.

- Porcentaje de pacientes egresados, según grupos
de causas de morbilidad hospitalaria.

- Morbilidad hospitalaria (tasa por mil asegurados)
según grupos de camas, por secciones.

- Defunciones ocurridas en las instituciones
asistenciales del ISS por edad, sexo, según causas
(clasificación de 70); diez principales causas de
mortalidad, según grupos de causas; edad, sexo,
por grupos de causas por mil egresados.

SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACION
DE LA MALARIA, SEM.

Equipo: calculadoras Equipo: microcomputadores.

Coordinación: sí. Regularidad: continua.

Morbilidad por malaria Niveles de cobertura: nacional, departamental,
municipal y local.

Nivel de cobertura: Nacional, departamental, mu-
nicipal, local. Cuadros de salida:
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Regularidad: contínua. Morbilidad por malaria

Cuadros de salida: - Número de casos de paludismo, número de
muestras y visitas a puestos de información.

- Número de casos de paludismo.
- Númerode casas rociadas paraprevenirpaludismo.

- Número de casas rociadas para prevenir
paludismo. Morbilidad por pián

Período de producción estadística: 1957-1974. - Número de casos de pián

Morbilidad por pián Infestación por Aedes Aegypti (vector fiebre
amarilla urbana, dengue, encefalitis equina) en

Niveles de cobertura: nacional, departamental, área urbana.
municipal, local.

- Número de casas visitadas, infestadas, criaderos
- Número de casos por pián. potenciales y actuales para Aedes Aegypti.

Período de producción estadística: 1957-1974. Período de producción estadística: 1957-1990

Infestación por Aedes Aegypti (vector fiebre
amarilla urbana, dengue, encefalitis equina) en
área urbana.

Niveles de cobertura: nacional, departamental,
municipal, local.

Observaciones: las estadísticas sobre mortalidad
por lepra las lleva actualmente el Instituto
Dermatológico Federico Lleras A. Y los niveles
inmunitarios por grupos suceptibles (D.P.T., BCG,
viruela) el Ministerio de Salud.

Cuadros de salida:

- Número de casas visitadas, infestadas, criaderos
potenciales y actuales para Aedes Aegypti.

Período de producción estadística: 1957-1974

Morbilidad por lepra

Niveles de cobertura: Nacional, local.

Cuadros de salida:

- Número de casos de fepra.

Período de producción estadística: 1957-1974.
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Niveles inmunitarios por grupos suceptibles
(DPT, BCG, viruela)

Niveles de cobertura: departamental, municipal,
local.

Cuadros de salida:

- Número de inmunizaciones aplicadas por grupos
de edad.

Período de producción estadística: 1957-1974

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA

Equipos: Calculadoras Equipo: computador

Coordinación: no Niveles de cobertura: nacional y departamental.

Estadística médica Regularidad: continua, anual.

Nivel de cobertura: municipio de Bogotá. Cuadros de salida:

Regularidad: contínua.

Cuadros de salida:

- Diario de la sala de endoscopia por tipo de
examen.

- Seguimiento de pacientes con cáncer.

- Matrícula de pacientes nuevos por grupos de
edad.

- Movimiento banco de sangre.

- Terapia, según tipo de tratamiento.

- Distribución de pacientes de primera vez, según
diagnóstico y apertura de historia clínica.

- Pacientes nuevos remitidos por entidades.

- Pacientes nuevos según zonas y secciones del
país.

- Consultas médicas según especialidad.

- Movimiento de los servicios auxiliares de
diagnóstico.

- Procedimientos quirúrgicos según especialidad y
diagnóstico final de cáncer.

- Diagnóstico mediante radio-isótopos según - Movimiento hospitalario.
procesamiento, por sexo.

- Egresos según tratamiento.
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CUADRO 7
INVESTIGACIONES ESTADISTICAS PARA EL AREA SOCIAL, DE OTRAS INSTITUCIONES

OFICIALES, SEGUN SECTOR
1974 Y 1991 Continuación

SECTOR SALUD SECTOR SALUD
1974 1991

Período de producción estadística: 1935-1974
Observaciones: cubre el movimiento del Instituto, - Distribución de casos de cáncer por sistema.
referente a servicios prestados y personas
receptoras. Además, el Instituto produce - Distribución de casos según órgano afectado.
información para el sistema de estadística de salud
que llevan el DANE y el Ministerio de Salud. - Cáncer infantil (0-14) según sistema.

Asistencia social - Frecuenciade las 10 primeras causas de morbilidad
por cáncer en los últimos 5 años, 1984-1988

Cuadros de salida: (mujeres).

- Características de los inscritos: sexo, estado civil, - Frecuenciade las 10 primeras causas de morbilidad
lugar y fecha de nacimiento, residencia habitual, por cáncer en los últimos 5 años, 1984-1988
alfabetismo- (hombres).

- Composición familiar: nombre, parentesco, edad, - Carcinoma escamocelular del cérvix por estado en
estado civil, ocupación, sueldo, número de hijos los últimos 5 años, 1984-1988.
muertos, número de abortos, número de hermanos

muertos· Período de producción estadística: 1980-1991

- Situación económica: ingresos y egresos
mensualesdiscriminados.

- Vivienda: tipo de vivienda, disponibilidad de
servicios, condiciones de tenencia.

Período de producción estadística: 1935-1974

Trabajo social

Nivel de cobertura: municipio de Bogotá.

Regularidad: continua

Cuadros de salida:

- Número de cifras; encuestas socio-económicas.

- Entrevistas a pacientes ambulatorios.

- Entrevistaa personas relacionadascon el paciente,
trámites sociales.

- Auxilios, recreación.

Período de producción estadística: 1935-1974.
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CUADRO 7

INVESTIGACIONES ESTADISTICAS PARA EL AREA SOCIAL DE OTRAS
INSTITUCIONES OFICIALES, SEGUN SECTOR

1974 Y 1991 continuación

SECTOR EDUCATIVO SECTOR EDUCATIVO
1974 1991

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Equipo: calculadoras Equipo: microcomputadores

Coordinación: si

Nivel de cobertura: Nacional, departamental y Nivel de cobertura: Nacional, departamental y
municipal. municipal.

Regularidad: continua. Regularidad: continua.

Cuadros de salida: Cuadros de salida:

- Matrícula oficial y privada por sexo, edad, cursos Educación preescolar
y áreas.

- Total docentes por sector y zona según
- Alumnos nuevos y repitentes. departamento y municipio.

- Número de maestros por categorías, sexo, años - Alumnos matriculados en preescolar por sector y
de experiencia y estudios. zona según departamento y municipio.

- Estado de las aulas (bueno, malo, regular),
condiciones de tenencia (propias o no), utilización
(si faltan o sobran).

- Períodos de producción estadística 1968-1974.

Observaciones: para el sector oficial la información
la proporcionan las escuelas de primaria del área
urbana y la rural las Secretarias de Educación
proporcionan la información para el sector privado.
Tienen una cobertura de 99%.

Establecimientos, personal docente, alumnos y
aulas para educación infantil, primaria y media.

Total establecimientos (jornada) por sector y zona
según departamento y municipio.

Educación básica primaria

- Total docentes por sector y zona según
departamentos y municipios.

- Alumnos matriculados en básica primaria por
sector y zona, según departamentos y municipios.

- Total establecimientos (jornada) por sector y zona,
según departamentos y municipios.

Educación basca secundaria ymediavocacional

Nivel de cobertura: nacional, departamental y mu - Total docentes por sector y zona según
nicipal- departamentos y municipios .
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CUADRO 7
INVESTIGACIONES ESTADISTICAS PARA EL AREA SOCIAL, DE OTRAS INSTITUCIONES

OFICIALES, SEGUN SECTOR
1974 Y 1991 Continuación

SECTOR EDUCATIVO SECTOR EDUCATIVO
1974 1991

Regularidad: continua. - Alumnos matriculados en básica secundaria y
media vocacional, por sector y zona según

Cuadros de salida: departamentos y municipios.

- Infantil: establecimientos, maestros, alumnos y - Total establecimientos (jornada) por sector y zona
aulas por sector oficial y privado. según departamentos y municipios.

- Primaria: establecimientos, personal docente, Alumnos matriculados por nivel de enseñanza
alumnos y aulas por áreas urbanas y rurales para según departamentos y municipios.
oficial y privado.

Alumnos matriculados por nivel de enseñanza y
- Educación media: establecimientos, personal zona, según departamentos y municipios.
docente, alumnos, aulas por modalidades para
oficial y privado. Observaciones: Los anteriores cuadros de salida

son elaborados conjuntamente entre et Ministerio
- Planteles nacionales: establecimientos, personal de Educación y el DANE. Se parte de la información
docente, alumnos, aulas, según naturaleza obtenida con el formulario C600-3.
administrativa (nacional, departamental, municipal).

Educación de adultos
Personal docente: por categorías y sueldos para
educación primaria y media oficial a nivel Regularidad: semestral
departamental.

Cuadros de salica:
Período de producción estadística: 1971-1974

Población por sexo
Observaciones: proporcionan la información las
Secretarias de Educación y los Fondos Educativos - Alfabetización
Regionales, FER. - Primaria básica

- Apoyo al bachillerato radial
Director de establecimientos de educación - Capacitación laboral
media - Formación social básica

- Talleres de autoinformación de educación de
Nivel de cobertura: nacional, departamental. adultos.

Regularidad: continua (anual). Información básica para el presupuestode 1990,
por regiones.

Cuadros de salida:
- Población analfabeta.

- Ubicación e identificación del establecimiento, si
es femenino o masculino, aprobados y años con - Tasa de analfabetismo (urbano, rural).
licencia, naturaleza administrativa y modalidad.

- Alumnos beneficiados (alfabetización básica
Período de producción estadística: 1971-1974 primaria).
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CUADRO 7
INVESTIGACIONES ESTADISTICAS PARA EL AREA SOCIAL, DE OTRAS INSTITUCIONES

OFICIALES, SEGUN SECTOR
1974 Y 1991 continuación

SECTOR EDUCATIVO SECTOR EDUCATIVO
1974 1991

- Número de plazas beneficiadas.

- Presupuesto Ministerio de Educación
Nacional,MEN,transferido.

Observaciones:sólo existen estos cuadros de salida
para educación de adultos, ya que el resto de la
informaciónproducidaporelMinisteriodeEducación
para la organización de la educación de adultos.

Directorio de establecimientos de educación
media

Nivel de cobertura: Nacional, departamental y mu-
nicipal.

Regularidad: continua.

Cuadros de salida:

- Ubicación e identificación del establecimiento,
modalidad y código asignado por el DANE.

Período de producción estadística: 1971-1990

INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE
LA EDUCACION SUPERIOR

ICFES

Equipo: calculadoras, tabuladora. Equipo: microcomputadores.

Coordinación: no. Cobertura: Nacional y departamental.

Población estudiantil Regularidad: continua

Niveles de cobertura: Nacional, departamental. Gran resumen de la educación superior

Regularidad: esporádica (continua, desde 1974) - Estadísticas de la educación superior. Resumen
nacional.

Cuadros de salida:
- Población estudiantil. Resumen pordepartamento.

- Matrícula por cursos, matrícula total.
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CUADRO 7
INVESTlGACIONES ESTADISTICAS PARA EL AREA SOCIAL, DE OTRAS INSTITUCIONES

OFICIALES, SEGUN SECTOR
1974 Y 1991 Continuación

SECTOR EDUCATIVO SECTOR EDUCATIVO
1974 1991

- Aspirantes a primer curso. La concentración de estudiantes en las
instituciones de educación superior y en los

Período de producción estadística: 1960-1974 programas académicos

Observaciones: se producen cuadros a niveles - Las 20 universidades con mayor población
nacional, departamental, regional, por universidad estudiantil.
y programa académico.

- Las 20 instituciones universitarias con mayor
Personal docente población estudiantil.

Niveles de cobertura: nacional, departamental. - Las 20 instituciones tecnológicas con mayor
población estudiantil.

Regularidad: esporádica (continua desde 1974)
- Las 20 instituciones técnicas profesionales con

Cuadros de salida mayor población estudiantil.

- Por dedicación. -Los20programasacadémicosconmayorpoblación
estudiantil, por modalidad educativa.

- Por diploma, grado o título alcanzado.
-Los20programasacadémicosconmenorpoblación

- Por área académica. estudiantil, por modalidad educativa.

- Por categoría.
Total alumnos matriculadosen educación supe-

Período de producción estadística: 1960-1974. rior, por áreas del conocimiento

Observaciones: nacional, departamental, regional Plazas docentes porcarácteracadémico, origen
por universidades y por área académica. y en equivalencia de tiempo completo

Personal ocupado no docente - Total nacional.

Niveles de cobertura: nacional, departamental. - Universidades e instituciones universitarias.

Regularidad: esporádica (continua desde 1974) -Institucionestécnicasprofesionalesytecnológicas.

Cuadros de salida: Algunos indicadores de la educación superior

- Directivos. MTPC/Solicitudes %:
- Administrativos.
- Profesionales y técnicos. Indica la proporción de cobertura de la demanda a
- De servicios. la Educación Superior, comparando la Matrícula

Total en Primer Curso (MTPC), con las solicitudes
Período de producción estadística: 1960-1974. de ingreso.
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CUADRO 7
INVESTIGACIONES ESTADISTICAS PARA EL AREA SOCIAL, DE OTRAS INSTITUCIONES

OFICIALES, SEGUN SECTOR
1974 Y 1991 Continuación

SECTOR EDUCATIVO SECTOR EDUCATIVO
1974 1991

Observaciones: se producen cuadros a nivel Cupos/solicitudes %:
nacional, departamental por universidades y grupos
de universidades. Refleja la capacidad de absorción que tiene el

sistema de educación superior con respecto a las
Nivel de cobertura: Nacional solicitudes de ingreso.

Regularidad: esporádica (continua desde 1974) MTPC/cupos%:

Cuadros de Salida: Este indicador muestra el porcentaje de cupos
IIenos efectivamente por los estudiantes

- Ingresos y egresos, según presupuesto o matriculados en primer curso.
ejecución.

- Plazas docentes por carácter académico, origen e
Período de producción, estadística: 1960-1974 instituciones, según sexo y título.

Observaciones: cuadros por universidades. Grupos
de universidades a nivel nacional, hasta 1966, la
información correspondiente a 25 universidades
afiliadas a la Asociación Colombiana de
Universidades, ASCUNFUN. A partir de 1967
cubre todas las instituciones de educación superior.

- Plazas docentes por carácter académico, origen e
instituciones según dedicación.

Personal administrativo por carácter académico,
origen e instituciones.

Información por áreas del conocimiento

- Número de programas por áreas del conocimiento,
según origen y jornada.

- Población estudiantil, por áreas del conocimiento
según modalidad educativa.

-Plazasdocentes, por áreasdelconocimientosegún
sexo y título.

- Plazas docentes, por áreasdelconocimientosegún
dedicación.

Información por división político administrativa

- Número de programas, por zona geográfica y
departamento, según carácter académico y origen.

- Número de programas, por zona geográfica y
departamento, según carácter académico y origen.

Período producción estadístico: 1980-1990
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CUADRO 7
INVESTIGACIONES ESTADISTICAS PARA EL AREA SOCIAL, DE OTRAS INSTITUCIONES

OFICIALES, SEGUN SECTOR
1974 Y 1991 Continuación

SECTOR EDUCATIVO SECTOR EDUCATIVO
1974 1991

SERVICIO NACIONA - DE APRENDIZAJE
SEWA

Equipo: Calculadora Equipo: microcomputadores.

Coordinación: si. Regularidad: continua.

Cuadros de salida Niveles de cobertura: nacional, regional.

Formación profesional Cuadros de salida:

Niveles de cobertura: nacional, regional. Capacitación de la fuerza de trabajo

Regularidad: Continua. - Presencia institucional, según división político-
administrativa.

Cuadros de salida:
- Formación profesional, según la ocupación.

- Alumnos en formación, horas de instrucción
producidos por mes, acumulado a nivel regional y - Formación profesional, según sector económico.
resumen anual.

Formación profesional, según criterios de
- Formación profesional por división: agropecuaria, formación SENA
de la industria, de administración, comercio,
servicios. - Asesoría y asistencia técnica a organizaciones,

por tipo y actividad económica.
- Programas: programas de asesoría a las
empresas. - Formación profesional, por modalidad.

- PPPR: Promoción profesional popular rural. - Formación profesional, por modo.

- PPPU: Promoción profesional popular urbana. - Formación profesional, asesoría y asistencia
técnica por regional.

- Número de aprendices, por divisiones, a nivel
regional. - Formación profesional, por familia ocupacional.

- Actividades culturales y deportivas desarrolladas Tiempodeldocenteenactividadesdeformación
a nivel regional. profesional.

Fecha de producción estadística: 1968-1975 - Tiempo de los docentes, por tipo de actividad.

Observaciones: cubre la información profesional - Tiempo y número de docentes, por tipo y regional.
impartida por el SENA.

. - Tiempo de docentes en acciones, por familia
ocupacional.
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CUADRO 7
INVESTIGACIONES ESTADISTICAS PARA EL AREA SOCIAL, DE OTRAS INSTITUCIONES

OFICIALES, SEGUN SECTOR
1974 Y 1991 Continuación

SECTOR EDUCATIVO SECTOR EDUCATIVO
1974 1991

Personal ocupado y necesidades de formación - Tiempo de los docentes, por actividad y regional.
profesional Desfase en el cumplimiento del tiempo de los

docentes, según actividad realizada.
Nivel de cobertura: Nacional

Observaciones: los datos de personal ocupado y
Regularidad: esporádica. necesidades de formación profesional, son objeto

de una encuesta que se está realizando.
Cuadros de salida:

- Estudiantes seleccionados y encuestados, s
agrupaciones de actividad económica.

- Estudiantes encuestados, personal ocupado, per-
sonal que necesita capacitación y necesidades de
personal adicional: por divisiones de actividad
económica; por municipios, por tamaños, por
grandes grupos ocupacionales (a un dígito).

- Personal ocupado, con mando y sin mando, por
grandes grupos ocupacionales y divisiones de
actividad económica.

- Distribución de las necesidades de capacitación
entre el personal que tiene mando y el que no lo
tiene, porgrandesgruposdeocupación ydivisiones
de actividad económica.

- Ocupaciones más significativas desde el punto de
vista de la formación profesional.

Fechadeproducción estadística:1958-1960-1961-
1963-1966.

Observaciones: encuesta 1966.

INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS
TECNICOS EN EL EXTERIOR - ICETEX

Equipo: calculadora, tabuladora. Equipo: microcomputadores

Coordinación: No. Regularidad: Continua

Nivel de cobertura: Nacional Cobertura: Nacional
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CUADRO 7
INVESTIGACIONES ESTADISTICAS PARA EL AREA SOCIAL, DE OTRAS INSTITUCIONES

OFICIALES, SEGUN SECTOR
1974 Y 1991 Continuación

SECTOR EDUCATIVO SECTOR EDUCATIVO
1974 1991

I
Regularidad: esporádica. Cuadros de salida:

Características socioeconómicas de la
población universitaria

Cuadros de salida:

- Estado civil, estudios postsecundarios realizados,
solicitud decrédito ICETEX,trabajopostsecundario,
según dedicación, meses, trabajos, posición
ocupacional, ocupación del padre, actividad de la
empresa, posición ocupacional, nivel educativo de
los padres.

Servicios de Crédito educativo

- Servicios
- Demanda
- Crédito país
- Pregrado país.
- Postgrado país.
- Límites de desembolso.
- Crédito exterior.
- Postgrado exterior.
- Transporte estudiantil.

Período de producción estadística: 1970 Becas internacionales

Observaciones: encuesta sobre muestra Autorización de giros
seleccionada de los estudiantes que presentaron
pruebas del ICFES 1970. Fondos para el desarrollo de los recursos

humanos
Estrato socio-económico de los estudiantes
que han recibido crédito educativo Aportes para el desarrollo regional

Cuadros de salida: Disponibilidad de recursos institucionales

- Estado civil, estudio actual, trabajo según tiempo - Cartera
de trabajo, posición ocupacional, actividad de la - Estados financieros
empresa, ocupación del padre, posición - Presupuesto
ocupacional, nivel educativo de los padres. - Inversión

- Funcionamiento
Período de producción estadística: 1970 - 1971

Período de producción estadística: 1980-1990
Observaciones: encuesta sobre estudiantes
beneficiados, por crédito educativo de ICETEX. Aspectos administrativos

- Planta de personal

- Actividades de bienestar social

Observaciones: Los cuadros vistos en el inventario
de 1974, fueron un estudio especial sólo para esos
anos.
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CUADRO 7
INVESTIGACIONES ESTADISTICAS PARA EL AREA SOCIAL, DE OTRAS INSTITUCIONES

OFICIALES, SEGUN SECTOR
1974 Y 1991 Continuación

SECTOR EDUCATIVO SECTOR EDUCATIVO
1974 1991

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
ICBF

Nombre: Hogares infantiles - CAIP -, Hogares
comunitarios.

Niveles de cobertura: Nacional, regional y munici-
pal.

Cuadros de salida:

- Atención integral al menor de 7 años.

- Atención preventiva al menor, al joven y a la
familia, en participación de la comunidad.

- Atención complementaria al escolar y adolescente,
ICBF.

- Información y educación a la familia

- Hogar comunitario de bienestar familiar.

Período de producci6n estadística: 1980-1991
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CUADRO 7

INVESTIGACIONES ESTADISTICAS PARA EL AREA SOCIAL DE OTRAS
INSTITUCIONES OFICIALES, SEGUN SECTOR

1974 Y 1991 continuación

SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
1974 1991

MINISTERIO DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

Coordinación: si. Nivel de cobertura: Nacional.

Nivel de cobertura: Nacional Regularidad: Contínua, bimensual, anual.

Regularidad: Contínua Equipo: Computador.

Informes de empresas Cuadros de salida:

Cuadros salida: - Número de empresas e incrementos salariales
pactados en las negociaciones colectivas, según

- Identificación y ubicación de la empresa. rango.

- Existencia de sucursales: Seguro colectivo.

- Reglamento de higiene y trabajo.

- Número total de trabajadores, por sexo, menores
y mayores de 40 años, por estado civil.

- Numero de horas trabajadas, por el total de
trabajadores.

- Tribunales de arbitramento: constituidos,
integrados, tercer árbitro.

- Número de reclamaciones individuales conciliadas,
valor conciliado.

- Reglamento de trabajo, higiene y seguridad in-
dustrial: en estudio, aprobados, según secciones
del país.

- Valor total de salarios pagados -valores pagados - Conflictos colectivos: número de huelgas y paros,
por prima de servicios. trabajadores que participaron, horas que dejaron de

trabajar, costo salarial, según sector económico y
- Beneficiarios de becas de especialización. secciones del país.

- Capital de la empresa o patrono. - Visitas de inspección, según secciones del país,
sector económico y reglas infringidas.

- Trabajadoresque han recibido calzado y overoles.
- Investigaciones administrativas de orden laboral,

- Aporte al SENA y Caja en que está afiliado. según secciones del país, quién las solicita
(trabajadores o empresa), sector económico y tipo

- Pago de subsidio familiar, Caja de Compensación de violaciones.

801



-INVENTARIO DE ESTADISTICAS SOCIALES

CUADRO 7
INVESTIGACIONES ESTADISTICAS PARA EL AREA SOCIAL, DE OTRAS INSTITUCIONES

OFICIALES, SEGUN SECTOR
1974 Y 1991 Continuación

SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
1974 1991

a la que está afiliado, número de hijos que cubre y
valor pagado por cada uno.

- Pago de subsidio de transporte y número de
trabajadores beneficiados.

Fecha de producción estadística: 1959 - 1974.

Observaciones: Diligencian el formulario un mínimo
número de empresas con más de 10 empleados
y/o capital mayor de $50.000.oo No se procesa
estadísticamente. Se recolecta semestralmente.

- Estadísticas del menor trabajador:solicitudes para
trabajar, autorizaciones, quejas del menor, según
secciones del país y actividad económica.

- Incrementos salariales pactados, en los
subsectores de la industria manufacturera.

Período de producción estadística: 1982 - 1991

Censos sindicales

En 1984 se realizó un censo sindical que determinó:

- Número de sindicatos, seccionales y comités,
según división geográfica, actividad económica y
confederación.

- Los sindicatos filiales a las diferentes
confederaciones, clasificados por regiones,
dirección, teléfono, clase de sindicato, número de
afiliados por sexo y rama de actividad económica.

Observaciones: En el país se han realizado tres
censos sindicales en 1947, 1984 y 1990.

Actividades de las inspecciones de trabajo

Cuadros de salida:

- Reclamaciones conciliadas y no conciliadas y
existencia a fin de mes.

- Valores conciliados, número y clase de
prestaciones sociales por actividad económica del
empleador.

- Número de autorizaciones, notificaciones, estudios
y otras actividades por clase.

- Asuntos colectivos: Número de sindicatos
fundados; investigaciones practicadas;
inspecciones; convenciönes colectivas negociadas
y depositadas; cuentas sindicales aprobadas,
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CUADRO 7
INVESTIGACIONES ESTADISTICAS PARA EL AREA SOCIAL, DE OTRAS INSTITUCIONES

OFICIALES, SEGUN SECTOR
1974 Y 1991 Continuación

SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
1974 1991

improbadas, resoluciones; recursos absueltos;
pactos colectivos; contratos sindicales; registros,
libros sindicales; correspondencia despachada;
pliegos de peticiones; conversación directa,
conciliación, prehuelga, sindicatos en huelga; paros.

Período de producción estadística: 1959 - 1974.

Observaciones: Recolección mensual,
procesamiento parcial y esporádico.

SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, SENALDE

Equipo: Calculadora. Niveles de cobertura: nacional y departamental.

Coordinación: sí. Regularidad: contínua.

Características de la mano de obra ofrecida Cuadros de salida:

Nivel de cobertura: Municipio de Bogotá. - Variables del mercado de trabajo ( vacantes,
envíos colocados), por sexo, según grupo

Regularidad: Contínua. ocupacional y actividad económica.

- Cuadros de salida:

- * Número de inscritos, por grupos de edad, según
tipo de desocupación y sexo.

- Nivel educacional de los inscritos, según tipo de
desocupación y sexo.

- Número de inscritos, según último curso aprobado.

- Variables del mercado de trabajo por sexo, según
servicios regionales de empleo.

- Variables del mercado de trabajo según grupo
ocupacional y actividad económica, por servicios
regionales de empleo.

- Variables del mercado de trabajo por sexo, según
servicios regionales de empleo.

- Número de inscritos por grupo ocupacional, según - Inscritos según grupo ocupacional y servicios
tipo de desocupación y sexo. regionales de empleo.

- Capacidad técnica de los inscritos por tipo de - Vacantes según grupo ocupacional y servicios
desocupación y sexo. regionales de empleo.

- Nivel da salarios demandados según grupo - Envíos según grupo ocupacional y servicios
ocupacional. regionales de empleo.



-INVENTARIO DE ESTADISTICAS SOCIALES

CUADRO 7
INVESTIGACIONES ESTADISTICAS PARA EL AREA SOCIAL, DE OTRAS INSTITUCIONES

OFICIALES, SEGUN SECTOR
1974 Y 1991 Continuación

SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
1974 1991

- Registro semanal de oferta ocupacional según - Colocados según grupo ocupacional y servicios
actividad. regionales de empleo.

- ** Total de inscritos según características - Variables del mercado de trabajo según actividad
generales: sexo, edad, estado civil, personal a económica.
cargo, lugar de procedencia, tipo de desocupación,
nivel educacional.

- Total de inscritos según características especiales
(cargo demandado, capacitación, experiencia,
sueldo, resultado psicotécnico).

- Número de inscritos por grupos de edad y sexo.

- Relación porcentual de inscritos por nivel
educacional.

Fecha de producción estadística: 1970 - 1973.

Observaciones:semanal, cubre únicamente el per-
sonal y las empresas inscritas en las observaciones
de SENALDE en Bogotá.

* Producci6n semanal y mensual.
** Producción mensual.

Observaciones: Los servicios regionales de empleo
están en: Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá,
Caldas, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, La
Guajira, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de
Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima,
Valle, Amazonas y Arauca.

Características del mercado de trabajo

Nivel de cobertura: Municipio de Bogotá.

Regularidad: Esporádica.

Cuadros de salida:

- Total de inscripciones, oferta de vacantes. Envíos
y colocados según grupo ocupacional.

- Oferta de vacantes, según grupo ocupacional por
sexo.

Período de pröducción estadística: 1970 - 1973

Observaciones: Producción mensual.
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CUADRO 7
INVESTIGACIONES ESTADISTICAS PARA EL AREA SOCIAL, DE OTRAS INSTITUCIONES

OFICIALES, SEGUN SECTOR
1974 Y 1991 continuación

SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
1974 1991

Características de la demanda

Nivel de cobertura: Municipio de Bogotá.

Regularidad: Contínua.

Cuadros de salida:

- Cargos demandados por capacitación y
expenencia.

- Capacitación y experiencia personal inscrito, por
cargo demandado, según grupo ocupacional.

- Demanda, según características, condiciones,
naturaleza de trabajo.

Período de producción estadística: 1970 - 1973.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL

Equipo: Computador.

Regularidad: Continua, anual.

Niveles de cobertura: Departamental, nacional y
territorial

Cuadros de salida:
- Estructura de las entidades oficiales según su
finalidad, jerarquía y dependencia.

- Planta de cargos según clasificación: ejecutivos,
asesores, administrativos y operativos.
Remuneración.

- Funcionarios de carrera administrativa, según
resolución de entrada, cargo de vinculación edad y
sexo.

- Cuantificación de empleos públicos.

- Distribución de empleos y valor, según naturaleza
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CUADRO 7
INVESTIGACIONES ESTADISTICAS PARA EL AREA SOCIAL, DE OTRAS INSTITUCIONES

OFICIALES, SEGUN SECTOR
1974 Y 1991 Continuación

SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SECTOR TAABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
1974 1991

jurídica.
Rama Ejecutiva.
Sistema General de Remuneración.

- Distribución de empleos y valor mensual, según
niveles de cargo para 1991.
Rama Ejecutiva.
Sistema General de Remuneración.

Observaciones: En la actualidad están realizando
una encuesta para determinar el nivel académico
de los altos funcionarios del gobierno, ministros,
viceministros, asesores.

INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES

Nivel de cobertura: Nacional

Regularidad: mensual, trimestral o semestral.

Disponibilidad: a partir de 1985, sistematizada, pero
existen datos y publicaciones desde 1969.

Estadísticas producidas:

- Total cotizantes y número de afilados y protegidos
en los riesgosde Enfermedad General y Maternidad,
EGM y Accidentes de Trabajo y Enfermedad
Profesional, ATEP.

- Tasa de incrementos porcentuales - Promedio
anual - Población ISS.

- Distribución de afiliados, pensionados, derecho -
habientesytotal beneficiariosporseccionales, según
sistema médico de atención ISS 1990.

- Distribución de empresas, afiliados (sexo) y total
beneficiarios por seccionales y municipios,según
sistema clásico y familiar, ISS - 1990.

- Empresas y afiliados, segúŒacmconómica.
Total nacional, ISS - 1990.
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CUADRO 7
INVESTIGACIONES ESTADISTICAS PARA EL AREA SOCIAL, DE OTRAS INSTITUCIONES

OFICIALES, SEGUN SECTOR
1974 Y 1991 Continuación

SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
1974 1991

- Distribución porcentual de afiliados y empresas,
según tamaño, ISS - 1990.

- Consolidado porcentual de afiliados y empresas,
según tamaño, ISS - 1990.

- Distribución de empresas y afiliados, por sexo,
según sistema de cotización, por secciones, ISS -
1990.

- Tabla de cotización patrono - trabajador, según
sistema de atención médica.

- Afiliados, según sexo y categoría de salario, por
seccionales. Total nacional.

- Estructuraserial de empleados y obreros privados,
según ISS. Encuesta Nacional de Hogares y Cajas
de Compensación Familiar.

- Distribución porcentual de pensionados, según
escala de salario mínimo. 1983 - 1991.

- Número de pensionados por el ISS en los seguros
de Invalidez, Vejez y Muerte, IVM y Accidentes de
Trabajoy Enfermedad Profesional, ATEP, en 1990.

Fuente: Informe Estadístico 1990; Oficina de
Planeación e Informática, Instituto de Seguros
Sociales.

Observaciones: Las prestaciones económicas son
las sumas de dinero que se otorgan a los afiliados
o beneficiarios para compensar los efectos de un
riesgo acaecido. Las otorgacada uno de los seguros:
EGM, ATEP, IVM, bajo las cuales está protegido y
su valor depende de los salarios por los que haya
cotizado al ISS.
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CUADRO 7
INVESTIGACIONES ESTADISTICAS PARA EL AREA SOCIAL, DE OTRAS INSTITUCIONES

OFICIALES, SEGUN SECTOR
1974 Y 1991 Continuación

SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
1974 1991

SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR

Equipo: computador.

Regularidad: continua, anual.

Cobertura: Nacional *.

Cuadros de salida:

- Población total. Empleadores, trabajadores,
personas acargo y cónyuges, según sector privado
y oficial.

- Personas a cargo beneficiarias, mensualmente.

- Personas a cargo afiliadas, por grupos de edad y
sexo.

- Población potencialmente usuaria de los servicios
de salud, por grupos de edad.

- Afiliados, según tamaño de las empresas (según
número de trabajadores).

- Afiliados, según actividad económica de las
empresas.

- Afiliados, por nivel de ingreso.

-Subsidioendinero,porpersonaacargobeneficiaria.

- Subsidio en especie, por número de beneficiarios.

Servicios Sociales

Salud

- Total de consultas, según tipo de servicio, por
categoría salarial.

- Total de consultas paramédicas, según
beneficiarios por categoría salarial.
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CUADRO 7
INVESTIGACIONES ESTADISTICAS PARA EL AREA SOCIAL, DE OTRAS INSTITUCIONES

OFICIALES, SEGUN SECTOR
1974 Y 1991 Continuación

SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
1974 1991

- Total de intervenciones quirúrgicas en cirugía
ambulatoria, según beneficiarios por categoría
salarial.

-Totaldeexámenesrealizadosenlaboratorioclínico
y rayos X, según beneficiarios porcategoríasalarial.

- Número promedio semestral de horas / mes /
médicas.

- Número promedio semestral de horas / mes /
paramédicas.

- Programas y usuarios del servicio de nutrición, por
grupos de edad, según categoría del usuario.

Educación

- Jornadas, sexo y número de estudiantes en
preescolar, primaria, secundaria, intermedia
tecnológica superior, por categoría salarial de
beneficiarios.

- Otros servicios educativos, según valory categoría
salarial de los beneficiarios.

- Formación ycapacitación, según númerodecursos,
participantes y docentes por beneficiarios, según
categoría salarial.

Vivienda

- Construcciones, adjudicaciones y forma de pago,
según costo promedio por m2, municipio, valor total,
cuota inicial, cuota mensual y plazo de amortización
(unifamiliar, multifamiliar, autoconstrucción y lotes
con servicios).

- Créditos para vivienda, según adquisición de
inmueble, de terreno, mejoras o adecuaciones y
otros.

Crédito de fomento para industrias familiares

- Crédito para adquisición de Activos y capital de



-INVENTARIO DE ESTADISTICAS SOCIALES

CUADRO 7
INVESTIGACIONES ESTADISTICAS PARA EL AREA SOCIAL, DE OTRAS INSTITUCIONES

OFICIALES, SEGUN SECTOR
1974 Y 1991 Continuación

SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
1974 1991

trabajo, según número de beneficiarios por categoría
salarial.

Mercadeo

- Número de supermercados, superávit (déficit) y
concesiones.

Distribución porcentual, subsidio e inversiones
en servicios sociales

- Distribución porcentual respecto a salud, nutrición
educación, capacitación, biblioteca, vivienda, crédito
para industria familiar y recreación.

Análisis descriptivo, cobertura en servicios

Salud

- Medicina y odontología, según porcentaje de
cobertura, rendimiento y promedio de consultas por
hora.

Educación

- Porcentaje de utilización y cobertura de
beneficiarios y no beneficiarios, de utilización de
auxilios.

- Formación y capacitación. porcentaje de
beneficiarios y no beneficiarios.

- Porcentajesde ocupación vacacional y recreacional
según porcentaje de utilización de beneficiarios y no
beneficiarios.

Anexos financieros

Salud

- Subsidio por servicio.

- Subsidio por especialidad en cirugía ambulatoria.

- Subsidio en el servicio de nutrición.
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CUADRO 7
INVESTIGACIONES ESTADISTICAS PARA EL AREA SOCIAL, DE OTRAS INSTITUCIONES

OFICIALES, SEGUN SECTOR
1974 Y 1991 Continuación

SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
1974 1991

Educación

- Subsidio por nivel educativo.

Formación y Capacitación

- Subsidio por cursos.

Vivienda

- Subsidio por modalidad, unifamiliar, multifamiliar,
lotes urbanizados (autoconstrucción), sistema fondo
rotatorio.

Período de producción estadística: 1985 - 1989.

*Cubre las 66 Cajas de Compensación Familiarque
existen en el país y los subsidios de la Caja Agraria
a escala nacional.

Observaciones: La Superintendencia de Subsidio
Familiar existe desde 1981. Información similar se
recogió desde 1983, pero sólo a partir de 1985 se
procesan los datos mencionados anteriormente.
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CUADRO 7

INVESTIGACIONES ESTADISTICAS PARA EL AREA SOCIAL DE OTRAS
INSTITUCIONES OFICIALES, SEGUN SECTOR

1974 Y 1991 continuación

SECTOR JUSTICIA SECTOR JUSTICIA
1974 1991

CONSEJERIA DE DERECHOS HUMANOS

Regularidad: Continua

Período de producción estadística: 1990 - 1991

Cuadros de salida:

Violaciones a los derechos humanos por secciones
del país.

CONSEJERIA PARA LA PAZ

Regularidad: Continua

Período de producción estadística: 1988 - 1991

Cuadros de salida:

Estadísticas Generales sobre Violencia en Colombia

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD

Regularidad: Esporádica

Período de producción estadística: 1985 - 1990

Cuadros de salida:

Para medir la gestión operativa y administrativa de
la institución
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CUADRO 7
INVESTIGACIONES ESTADISTICAS PARA EL AREA SOCIAL, DE OTRAS INSTITUCIONES

OFICIALES, SEGUN SECTOR
1974 Y 1991 Continuación

SECTOR JUSTICIA SECTOR JUSTICIA
1974 1991

DIRECCION GENERAL DE PRISIONES

Regularidad: Continua

Período de producción estadística: 1982 - 1990

Cuadros de salida:

Población carcelaria, movimiento, fugas y
recapturas, por establecimientos.
Muertes y homicidios.
Población por delitos, edad, grado de instrucción.
Reincidentes.
Población extranjera
Población por trabajo.

DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES

Regularidad: Continua

Período de producción estadística: 1990 - 1991

Cuadros de salida:

Decomiso de bienes.
Características de las personas detenidas.
Otras estadísticas relacionadas con la droga.

DIRECCION NACIONAL DE INSTRUCCION CRIMINAL

Regularidad: Continua

Período de producción estadística: 1991

Cuadros de salida:

Trámites de procesos en los Juzgados de Instrucción
Criminal.
Procesos iniciados.
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CUADRO 7
INVESTIGACIONES ESTADISTICAS PARA EL AREA SOCIAL, DE OTRAS INSTITUCIONES

OFICIALES, SEGUN SECTOR
1974 Y 1991 Continuación

SECTOR JUSTICIA SECTOR JUSTICIA
1974 1991

Indice de Criminalidad en los Juzgados de Instrucción
Criminal.
Medidas de aseguramiento.
Procesos Cuerpo Técnico en unidades de
indagación.

DIRECCION NACIONAL DE CARRERA JUDICIAL

Regularidad: Continua

Período de producción estadística: 1991

Cuadros de salida:
Calificación de los Jueces de la República.
Movimiento cualitativo de despachos judiciales

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Movimiento de los menores en las instituciones Regularidad: Continua
de observación, protección y readaptación
social. Período de producción estadística: 1968 - 1990

Nivel de cobertura: Nacional, departamental

Regularidad: Continua

Cuadros de salida: Cuadros de salida:
- Menores ingresados a las instituciones de .. . Menores llevados a Juzgados por mfracciones a la
observación, protección y readaptación en el país, ley penal.
según mes de ingreso, edad, sexo, filiación natural.

- Distribución de los menores ingresados:
proporcionalmente según el sexo y motivo por el
cual fueron internados; según el número de veces
que han ingresado por edad y sexo; según la
finalidad de la Institución por grupos de edad;
según el grupo de edad y la filiación; según el grupo
de edad y la escolaridad.

Movimiento general en juzgados de familia, de
menores y promiscuos de familia.

Detalle de procesos y magnitud de los mismos.

- Distribución proporcional de las ocupaciones de
los menores ingresados, por grupo de edad y sexo.

- Causas de ingreso de los menores (infracciones
a la Ley y necesidades de proteción), resumen
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CUADRO 7
INVESTIGACIONES ESTADISTICAS PARA EL AREA SOCIAL, DE OTRAS INSTITUCIONES

OFICIALES, SEGUN SECTOR
1974 Y 1991 Continuación

SECTOR JUSTICIA SECTOR JUSTICIA
1974 1991

general y distribución proporcional.

- Distribución porcentual por secciones del país de
los menores que ingresaron, por edad y sexo.

- Distribución proporcional de los egresos:según el
motivo de salida y tiempo de permanencia; por
secciones del país y meses del año.

Período de producción estadística: 1971.

Labores desarrolladas por los juzgados de
menores

Nivel de cobertura: nacional, departamental.

Regularidad: continua

Cuadros de salida:
- Juicios civiles y penales iniciados en los juzgados i
de menores del país por juzgados; total por meses;
por secciones del país.

- Menores llevados a los juzgados por infracciones
y casos de protección, clasificados en grupos de
edad, por secciones y juzgados; total nacional por
edad y sexo; meses.

- Sentencias y autos proferidos en los juzgados de
menores, por seccione del país y juzgados.

- Trabajos civiles realizados en los juzgados de
menores, por secciones del país y juzgados.

- Trabajos penales realizados en los juzgados de
menores por secciones del país y juzgados.
- Menores llevados a los juzgados, clasificados
según sexo y edad, por ocupaciones; de acuerdo a
las medidas adaptadas por el juez, según mes de
registro.

Decisiones adoptadasen los juzgadosde menores,
según secciones del país.
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CUADRO 7
INVESTIGACIONES ESTADISTICAS PARA EL AREA SOCIAL, DE OTRAS INSTITUCIONES

OFICIALES, SEGUN SECTOR
1974 Y 1991 Continuación

SECTOR JUSTICIA SECTOR JUSTICIA
1974 1991

Período de producción estadística: 1971

Movimiento general de las Defensorías de
menores

Nivel de cobertura: naciobal, departamental

Regularidad: continua

Cuadros de salida:
-Movimientogeneraldelasdefensoríasdemenores,
por secciones del país.

- Juicios civiles adelantados en las defensorías de
menores por secciones del país; por defensorías.

- Juicios civiles y reconocimientos de paternidad
en las defensorías de menores, por meses.

Período de producción estadística: 1971

INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL

Regularidad: Continua

Período de producción estadística: 1991

Cuadros de salida:
Actividades llevadas a cabo por Medicina Legal a
nivel secional y regional.

Total necropsias realizadas en Bogotá.

Necropsias y comportamiento de las variables
relacionadas con la muerte violenta.

Dictámenes neuro-psiquiátricos

Causas de inimputabilidad, según delito.

I
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CUADRO 7
INVESTIGACIONES ESTADISTICAS PARA EL AREA SOCIAL, DE OTRAS INSTITUCIONES

OFICIALES, SEGUN SECTOR
1974 Y 1991 Continuación

SECTOR JUSTICIA SECTOR JUSTICIA
1974 1991

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

I

Coordinación: si Regularidad: Continua

Nivel de cobertura de las estadísticas: nacional Período de producción estadística: 1982 - 1990

Regularidad de las estadísticas: continua Cuadros de salida:
Empresas visitadas y conminadas.

Informes de empresa
Multas por infracción de normas laborales.

Cuadros de salida:
Inscripción de juntas directivas de organizaciones

- Identificación y ubicación de la empresa. sindicales de primero y segundo grado.

- Existencia de sucursales; seguro colectivo. Audiencias del menor trabajador, solicitudes de
autorización para trabajar.

- reglamento de higiene y trabajo.
Informe mensual de actividades.

-Númerototaldelostrabajadoresporsexo,menores
y mayores de 40 años, por estado civil.

- Número de horas trabajadas por el total de
trabajadores.

- Valor total de salarios pagados -valores pagados
por prima de servicios.

- Beneficiarios de becas de especialización.

- Capital de la empresa o patrono.

-Trabajadoresquehanrecibidocalzadoyoveroles.

- Aporte al SENA y Caja en que esté afiliado.

- Pago de subsidio familiar, Caja de Compensación
a la que está afiliada, número de hijos que cubre y
valor pagado por cada uno.

- Pago de subsidio de transporte y número de
trabajadores beneficiados.

Fecha de producción estadística: 1959 - 1974.
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CUADRO 7
INVESTIGACIONES ESTADISTICAS PARA EL AREA SOCIAL, DE OTRAS INSTITUCIONES

OFICIALES, SEGUN SECTOR
1974 Y 1991 Continuación

SECTOR JUSTICIA SECTOR JUSTICIA
1974 1991

Observaciones: diligenciar el formularioun mínimo
número de empresas con más de 10 empleados y/
o capital mayor de % 50.000.oo.
No se procesa estadísticamente. Se recolecta
semestralmente.

Actividades de las inspecciones de Trabajo

Cuadros de salida:

- Reclamaciones conciliadas y no conciliadas y
existencia a fin del mes.

- Valoresconciliados, número yclase e prestaciones
y derechos sociales, por actividad económica del
empleador.

- Número de autorizaciones, notificaciones, estudios
y otras actividades por clase.

- Asuntos colectivos: número de sindicatos
fundados; investigaciones practicadas;
inspecciones; convenciones colectivas:
denunciadas, negociadas y depositadas; cuentas
sindicales: aprobadas, improbadas; resoluciones;
recursos absueltos; pactos colectivos; contratos
sindicales; registros libros sindicales;
correspondencia despachada; pliegos de
peticiones: conversación directa, conciliación,
prehuelga, sindicatos en huelga; paros.

Fecha de Producción estadística: 1959 - 1974

Observaciones: recolección mensual,
procesamiento parcial y esporádico.

MINISTERIO DE JUSTICIA

Coordinación: si Regularidad: Continua

Regularidad de las estadísticas: continuas Período de producción estadística: 1975 - 1990
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CUADRO 7
INVESTIGACIONES ESTADISTICAS PARA EL AREA SOCIAL, DE OTRAS INSTITUCIONES

OFICIALES, SEGUN SECTOR
1974 Y 1991 continuación

SECTOR JUSTICIA SECTOR JUSTICIA
1974 1991

Movimiento y actividad anual de tribunales y Inventario anual sobre movimiento y actividad
juzgados en el país. judicial.

Nivel de cobertura: nacional, departamental. En forma esporádica realiza investigaciones
Cuadros de salida: sobre diferentes aspectos:

-Negociosentradosysalidosyexistenciaalfinalizar
el año.
- Sentencias (condenatorias y absolutorias), autos
interlocutorios, autos de sustentación y audiencias

- Movimiento y actividades según las diversas
clases de autoridades y judiciales por
departamentos.

Período de producción estadística: 1965 - 1973

Funcionamiento de los juzgados
especializados, evaluación de su competencia
en materia de orden público.

Perfil del juez penal colombiano

Gestión judicial y penitenciaria.

Indicadores de gestión judicial.

Observaciones: cubre Tribuna;Ies Superiores del División Judicial Territorial.
Distrito Judicial y Juzgados Superiores de Circuito
y Municipal. Comportamiento regional de la Criminalidad.

Inventario de Procesos Civiles, Penales y
Laborales.

Nibel de cobertura: nacional, departamental.

Cuadros de salida:

- Ubicación de procesos pendientes ( según las
diversas jerarquías de oficinas judiciales) por
departamentos.
- Estado de los procesos (actividad-suspenso)
(sumarios-causas).
- Naturaleza (Procesos pendientes según 29 grupos
de delitos, civiles según 15 grupos de juicios).

Período de producción estadística: 1968 - 1971

Observaciones: cubre los juzgados del país
(Civiles, Penales y Laborales).

Estado de las cárceles del país.
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INVESTIGACIONES ESTADISTICAS PARA EL AREA SOCIAL, DE OTRAS INSTITUCIONES

OFICIALES, SEGUN SECTOR
1974 Y 1991 Continuación

SECTOR JUSTICIA SECTOR JUSTICIA
1974 1991

Nivel de cobertura: nacional

Cuadros de salida:

- Volumen de la población carcelaria, agrupación
por establecimientos.
- Clasificación de los presos por: sexo, sumarios y
condenados, nivel educativo, estado de salud,
grupos de edad, área, delitos.

Período de producción estadística: 1973.

POLICIA NACIONAL

Coordinación: si Regularidad: Continua

Regularidad de las estadísticas: continua Período de producción estadística: 1958 - 1991

Nivel de cobertura de las estadísticas: nacional, Cuadros de salida:

Estadísticas de delitos

Cuadros de salida:

- Características del delito: día, hora, lugar, móviles,
clase, medios, efectos del delito, forma de
conocimiento.
- Características del ofendido: sexo, edad, estado
civil, grado de instrucción, profesión u oficio.
- Características del sindicado:sexo, edad, estado
civil, grado de instrucción, profesión u oficio, lugar
de nacimiento, estado psíquico, situación.

Fecha de producción estadística: 1958 - 1974.

Estadísticas de contravenciones.

Cuadros de salida:

- Características de la contravención, día , hora,
lugar, área, efectos y contravención.
- Características de contraventor: sexo, edad,
profesión u ofocio.
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Cuadros comparativos de los delitos, según
población.
Comparativos por años de los delitos contra el
patrimonio y la vida.

Tasa delictiva y contravencional.

Suicidios registrados por años.

Porcentaje de aprehendidos por títulos del código
penal.

Censo de prostitución.

Servicios prestados por la policía.

Actividades antinarcóticas.

Vehículos automotores

Armamento decomisado

Casos de piratería terrestre



INVENTARIO DE ESTADISTICAS SOCIALES-

CUADRO 7
INVESTIGACIONES ESTADISTICAS PARA EL AREA SOCIAL, DE OTRAS INSTITUCIONES

OFICIALES, SEGUN SECTOR
1974 Y 1991 Continuación

SECTOR JUSTICIA SECTOR JUSTICIA
1974 1991 .

- Autoridad que resolvió el caso, sanción impuesta.

Fecha de producción estadística: 1958 - 1974

Recuperaciones efctuadas por la policía

Cuadros de salida:

- Pormenores del decomiso o recuperación.
- Antecedentes del hecho.

Fecha de producción estadística: 1958 - 1974

Muertos y heridos por acción de bandoleros.

Cuadros de salida:

- Fecha, lugar y armas empleadas y móviles.
Características de las vícitmas.

- Características de los sindicados.

Fecha de producción estadística: 1958 - 1974

Bandoleros dados de baja o capturados

Cuadros de salida:

- Día, lugar, autoridades que realizaron la acción.
- Características del delincuente:sexo, edad, estado
civil, grado de instrucción, profesión, lugar de
nacimiento, estado, filiación política delitos.

Fecha de producción estadística: 1958 - 1974.

Armamento decomisado por la policía.

Cuadros de salida:

- Lugar, fecha, profesión del sindicado, motivo de
decomiso, clase arama , munición, valor y destino
del material decomisado, autoridadesque realizaron
la actividad.

Estadísticas de prostitución
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SECTOR JUSTICIA SECTOR JUSTICIA
1974 1991

Cuadros de salida:

- Lugar del censo. Sitio donde ejerce.
- Características de la mujeres centadas: edad,
estado civil, grado de instrucción, profesión u ofocio,
anterior, lugar de nacimiento, número de hijos,
motivos, control sanitario, por secciones.

Fecha de producción estadística: 1958 - 1974

Servicios prestados por la Policía Nacional.

Cuadros de salida:
- Discriminados por clase de servicio y rama de la
policía.

Fecha de producción estadística: 1958 - 1974

Registros de vehículos automotores robados y
recuperados.

Cuadros de salida:

- Lugar, fecha y hora del delito.
- Características del vehículo.

Fecha de producción estadística: 1958 -1974

Delitos cometidos por personal de la Policía.

Cuadros de salida:
- Fecha y lugar de comisión
- Grado, cargo, edad, estado civil y tiempo de
servicio del sindicado.
- Clase de delito y autoridad investigadora.

Fecha producción estadística: 19158 - 1974.
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OFICIALES, SEGUN SECTOR
1974 Y 1991 Continuación

SECTOR JUSTICIA SECTOR JUSTICIA
1974 1991

SUBDIRECCION NACIONAL DE ORDEN PUBLICO

Regularidad: Continua

Período de producción estadística: 1991

Cuadros de salida:

Estadísticas de gestión
Rendimiento en los juzgados de orden público.
Tipos de delito.

TRIBUNAL SUPERIOR MILITAR

Regularidad: Continua

Período de producción estadística: 1990

Cuadros de salida:

Personal militar y de policía que delinque.
Delitos de mayor ocurrencia.
Porcentaje en grados.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Coordinación: si Regularidad: Continua

Nivel de cobertura de las estadísticas: nacional. Período de producción estadística: 1882 - 1993
Regularidad de las estadísticas: continua.

Cuadros de salida:
Movimiento Fiscalías, Tribunales superiores.

Estadísticas de averiguaciones disciplinarias
Cuadros de salida: Reportes fiscalías

Informes sobre las realizaciones del Ministerio
- Relación general de negocios: entradas y salidas. Público.
-Negociosexistentes,elúltimodíadelmes;penales
(sumarios, causas), civiles administrativos,
laborales y varios.
- Conceptos emitidos y trabajos realizados durante
el mes: primera y segunda instancia según rama
jurisdiccional.

823



-INVENTARIO DE ESTADISTICAS SOCIALES

CUADRO 7
INVESTIGACIONES ESTADISTICAS PARA EL AREA SOCIAL, DE OTRAS INSTITUCIONES
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1974 Y 1991 Continuación

SECTOR JUSTICIA SECTOR JUSTICIA
1974 1991

Movimiento fiscalías, Tribunal Superior
Aduanas.

Cuadros de salida:

- Relación general de negocios: entradas y salidas.
- Negociosexistenteselúltimodíadelmes:sumarios
y causas.
- Conceptos emitidos y trabajos realizados durante
el mes: apelación o consulta, casación.

Movimiento de fiscallas de Juzgado Superior.

Cuadros de salida:

- Relación general de negocios, entradas y salidas.
-Negociosexistenteselúltimodíadelmes:sumarios
y causas.
- Conceptos emitidos y trabajos realizados durante
el mes: en primera instancia y otros trabajos.

Movimiento de las fiscallas de los Juzgados
Superiores de Aduanas.

Cuadros de salida:

- Relación general de negocios: entradas y salidas.
- Discriminación y movimiento de negocios:
existencias, entradas y salidas por acusación.
- Conceptos emitidos y trabjos realizados durante
el mes: en primera instancia, por apelación o
consulta y otros trabajos.

Moviemiento de las fiscalías de Tribunal
Administrativo.

Cuadros de salida:

- Relación general de negocios: entradas y salidas.
- Conceptos emitidos y trabajos realizados durante
el mes: en única o primera instancia, por apelación
o consulta y otros trabajos.

Movimientode las fiscalfasdeJuzgados Penales
de Circuito.
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SECTOR JUSTICIA SECTOR JUSTICIA
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-Cuadros de salida:

- Relación general de negocios: entradas y salidas.
- Negocios existentes: sumarios y causas.
- Conceptos emitidos y trabajos realizados: en
primera instancia, apelación o consulta y otros
trabajos.

Movimientofiscallas penales, civilesy laborales
de circuito.

Cuadros de salida:

- Relación general de negocios: entradas y salidas.
- Conceptos emitidos y trabajos realizados: en
procesos declarativos, en procesos de jurisdicción
voluntario, varios y otros trabajos.

825



INVENTARIO DE ESTADISTICAS SOCIALES
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INVESTIGACIONES ESTADISTICAS PARA EL AREA SOCIAL DE OTRAS
INSTITUCIONES OFICIALES, SEGUN SECTOR

1974 Y 1991 continuación

SECTOR ORGANIZACION Y SECTOR ORGANIZACION Y
PARTICIPACION SOCIAL PARTICIPACION SOCIAL

1974 1991

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE
COOPERATIVAS, DANCOOP

Equipo: computador

Regularidad: continua

Niveles de cobertura: Nacional y departamental.

Cuadros de salida:

- Entidades cooperativas de primer grado, según
línea de actividad, número de socios y capital. 1980-
1987.

- Lascincuentaentidadescooperativasmásgrandes
del país, según activos, a 31 de diciembre de 1987.

- Las diez cooperativas más grandes de cada re-
gional. 1986-1987.

- Consolidación de entidadescooperativasdel primer
ysegundo grados, a nivel nacional, según naturaleza
jurídica, activos, pasivos, capital, patrimonio,
asociados y empleos a 31 de diciembre de 1986.

- Entidades cooperativas de primer grado, según
naturaleza jurídica, línea de actividad, distribución
geográfica, número de asociados y capital. 1980-
1986.

- Total cooperativas, fondos de empleados, grupos
cooperativos y sociedades mutualistas, según
distribución geográfica, número de asociados y
capital. 1980-1986.
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INVESTIGACIONES ESTADISTICAS PARA EL AREA SOCIAL, DE OTRAS INSTITUCIONES

OFICIALES, SEGUN SECTOR
1974 Y 1991 Continuación

SECTOR ORGANIZACION Y SECTOR ORGANIZACION Y
PARTICIPACION SOCIAL 1974 PARTICIPACION SOCIAL 1991

- Cooperativas según distribución geográfica,
número de asociados y capital de:

• Ahorro y crédito
• Comercialización
• Consumo
• Educación
• Producción
• Trabajo y servicios
• Transporte
• Vivienda

- Series cronológicas del desarrollo comparativo
regional por número de asociados y capital 1980-
1986.

- Evolución del número de cooperativas 1933-1988.

- Creación de cooperativas por número, asociados
y capital, según secciones del país. 1976-1987.

- Procesos de liquidación, según naturalezajurídica,
por secciones del país. 1980-1988.

- Personerías jurídicascanceladas, según naturaleza
jurídica por secciones del país. 1980-1988.

INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA
AGRARIA, INCORA

Equipo: calculadora, tabulados, computadora. Equipo: computador

Coordinación: no. Niveles de cobertura: nacional, departamental y
municipal.

Kilómetros de vías construidas
Cuadros de salida:

Niveles de cobertura: Nacional, departamental y
municipal. - Tierras ingresadas por Incora al Fondo Nacional

Agrario, según modalidad: compra, exportación,
Regularidad: continua. cesión, otros.

Cuadros de salida: - Dotación de tierras del Fondo Nacional Agrario,
según número de familias beneficiadas, área
(hectáreas) y áreas por familia.
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INVESTIGACIONES ESTADISTICAS PARA EL AREA SOCIAL, DE OTRAS INSTITUCIONES

OFICIALES, SEGUN SECTOR
1974 Y 1991 continuación

SECTOR ORGANIZACION Y SECTOR ORGANIZACION Y
PARTICIPACION SOCIAL 1974 PARTICIPACION SOCIAL 1991

- Vías construídas por el INCORA, distribución por - Titulación de tierras baldías registradas, según
municipios y departamentos. títulos, hectáreas y promedio de hectáreas por

título.
- Vías en proceso de construcción, distribución por
municipios y departamentos. - Extinción del derecho de dominio privado, según

predios y hectáreas.
Período de producción estadística: 1962-1972

- Reservas y resguardos indígenas constituidos,
Observaciones: se recolecta y publica según años vigentes a la fecha, por número,
semestralmente. población, familias y área (hectáreas).

Familias beneficiadas y hectáreas tituladas - Valor de los créditos de producción otorgados,
según recursos directos, convenio con el Banco

Niveles de cobertura: Nacional, departamental. Ganadero, con la Caja Agraria, total de recursos y
total de créditos.

Regularidad: contínua.
-Valordelacarteravigentedecréditosdeproducción

Cuadros de salida: (saldos), a diciembre 31 de cada año.

- Familias beneficiadas y hectáreas por modalidad
de proyectos.

- Títulos de baldíos y hectáreas por departamentos
y años.

Período de producción estadística: 1962-1974.

Observaciones:recolección ypublicación trimestral.

Predios y hectáreas ingresados

Nivel de cobertura: Nacional.

- Cooperativas de reforma agraria adiciembre 31 de
cada año, según número de socios, aportes de los
socios y aportes del incora.

- Empresasygruposcomunitarios constituidossegún
número de familias.

- Número y clase de cursos de capacitación
campesina: hogar, básicos, empresarial, técnica y
social.

- Número de asistentes a cursos de capacitación
campesina, según las mismas modalidades.

Regularidad: continua. - Ingresos presupuestales apropiados y ejecutados,
según rentas propias, aportes del gobierno nacional

Cuadros de salida: y recursos financieros.

- Predios, valor y hectáreas ingresados por - Gastos apropiados y ejecutados por programas
modalidad y proyectos. según funcionamiento, servicio de la deuda e

inversión.
- Predios y hectáreas ingresados por proyectos y
años. Distribución de los predios. Predios en proceso - Recursos presupuestales apropiados yejecutados.
de ingreso. Predios en trámite moroso. Balance
comparativo de ingreso y egreso de tierras.
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Período de producción estadística: 1962-1974. - Número de funcionarios vinculados al instituto a
diciembre 31 de cada año.

Observaciones: recolección y publicación trimes-
tral. Período de producción estadística: 1962-1990

Hectáreas en riego

Nivel de cobertura: nacional.

Regularidad: esporádica.

Cuadros de salida:

- Distritos de riego, inversión.

- Area: neta explotable, neta en riego y/o drenaje.
Propietarios: total, parceleros. Extensión de los
canales en los distritos.

- Explotación agropecuaria. Ubicación de los distritos
de riego.

Período de producción estadística: 1962-1974.

Número de cabezas de ganado

Nivel de cobertura: Nacional

Regularidad: continua

Cuadros de salida:

- Valor de los préstamos, reintegro y carteras.

- Número de cabezas de ganado financiadas.

Período de producción estadística: 1962-1974.

Número de familias beneficiadas

Nivel de cobertura: Nacional

Regularidad: continua
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Cuadros de salida:

- A nivel de proyectos supervisados D.L.F.F.A. y
planificados, valor de los préstamos, reintegro y
carteras.

- Número de familias beneficiadas.

Período de producción estadística: 1964-1974.

REGISTRADURI4 NACIONAL DEL
ESTADO CIVIL

Equipo: calculadora, tabuladora, computadora· Equipo: Computador

Coordinación: no.

Características de los registrados Características de los registrados

Nivel de cobertura: Nacional· Nivel de cobertura: Nacional.

Regularidad: continua Regularidad: continua.

Cuadros de salida: Cuadros de salida:

- Lugar y fecha de nacimiento, estatura, color, - Lugar y fecha de nacimiento, estatura, color,
estado civil, profesión u oficio- estado civil, profesión u oficio.

Observaciones: no se procesa estadísticamente.

Estadísticas electorales Estadísticas electorales

Cobertura: Nacional, departamental y municipal· Cobertura: Nacional, departamental y municipal

Regularidad: continua· Regularidad: continua.

Cuadros de salida: Cuadros de salida:

- Volumen de votación por sexo· - Volumen de votación por sexo.

- Volumen de votación por listas. - Volumen de votación por listas.
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- Volumen de votación para asamblea, cámara, - Volumen de votación para asamblea, cámara,
senado y presidente. senado y presidente.

- Número de cedulados y número de inscritos por Período de producción estadística: 1952-1989.
sexo.

Observaciones: el número de cedulados e inscritos
Período de producción estadística: 1952-1985. por sexo sólo se llevó hasta 1985.

MINISTERIO DE GOBIERNO

Divisi6n de Asuntos indígenas

Niveles de cobertura: Nacional, departamental,
municipal.

Regularidad: continua *.

Equipo: computador.

Cuadros de salida:

- Régimen territorial de las comunidades indígenas
por división administrativa, según:

• Municipio.
• Corregimientolinspección.
• Régimen territorial.
• Nombre o denominaci6n del territorio.
• Familia lingüística.
· Grupo étnico.
• Documento que acredita, número y fecha.
• Area (Ha).
• Número de familias.
• Número de personas.

- Generalidades de tierras. Control ecológico,
actividad minera, actividad forestal según:

• Mecanismo de protección.
• Entidad supervisora.
• Forma de explotación.
• Responsables (nombre).
• Control delproyecto.

831



-INVENTARIO DE ESTADISTICAS SOCIALES

CUADRO 7
INVESTIGACIONES ESTADISTICAS PARA EL AREA SOCIAL, DE OTRAS INSTITUCIONES

OFICIALES, SEGUN SECTOR
1974 Y 1991 Continuación

SECTOR ORGANIZACION Y SECTOR ORGANIZACION Y
PARTICIPACION SOCIAL 1974 PARTICIPACION SOCIAL 1991

- Centros docentes que atienden a comunidades
indígenas según:

• Municipio.
• Nombre del centro.
• Localización específica.
• Coordinador, división de asuntos indígenas, DAli.
• Máximo grado.
• Número de alumnos en preescolar, primaria,
bachillerato.
• Profesores bilingües y no bilingües.
•Necesidadesen dotación:infraestructura, material
didáctico mobiliario escolar.
• Centros y puestos de salud según ubicación.

Observaciones: la base de la información fue el
Censo 1985. La actualización permanentemente
con los informes de las comisiones de los
funcionarios, por lo cual consideran que es
posiblemente la más completa. Sin embargo, creen
que es necesario establecer una base única de
datos con la información que procesa el
Departamento Nacional de Planeación, DNP, el
Programa Nacional de Rehabilitación, PNR. el
Ministerio de Educación, el de Salud y el Instituto
Nacional de la Reforma Agraria, INCORA.

Resultados electorales

Cobertura: Nacional, departamental y municipal.

Cuadros de salida:

- Alcaldes elegidos por departamento y municipio,
según partido o grupo político.

- Concejos municipales por departamento, según
partido político.

- Diputados departamentales (principales y
suplentes) según:

• Nombre, cédula, partido o grupo político y número
de votos que obtuvo.
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- Representantes a la Cámara (principales y
suplentes) por departamento, según:

• Nombre, cédu1a, partido o grupo político y número
de votos que obtuvo.

- Senadores (principales y suplentes) por
departamento, según:

•Nombre,cédula, partido o grupó político y número
de votos que obtuvo.

Observaciones: la División de Estadísticas del
Ministerio empezó a funcionar desde 1988. Desde
esta fecha se lleva la información sobre alcaldes y
la demás a partir de 1990.

Dirección General de Integración y Desarrollo
de la Comunidad, DIGIDEC

Cuadros de salida:

- Directorio nacional de Juntas de Acción Comunal:

• Datos de la junta, nombre, zona (rural, urbana),
número de personería jurídica, fecha, número de
afiliados y dirección.

• Dignatarios. Nombre y cédula del presidente,
vicepresidente, tesorero, secretario y conciliadores.

• Comités. Obras, electrificación, educación,
deportes, salud, vivienda y proyectos rentables.

- Registro de líderes según:

• Departamento, municipio y dirección.
• Cédula, sexo, edad y ocupación habitual.
• Cargo dentro de la junta.
• Nivel académico.
•Tipode capacitación recibida en el área comunal
según entidad que la presta: SENA, DIGlDEC,
Secretaría de Salud, ICA, INDERENA, Federación
de Cafeteros, otros.
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Período de producción estadística: 1988-1990.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Coordinación: no Equipo: computador

Avances de la organización campesina y Cobertura: Nacional, departamental y municipal.
capacitación de líderes.

Regularidad: continua
Niveles de cobertura: Nacional.

Cuadros de salida: Cuadros de salida:

- Inscripciones recibidas parapersonascapacitadas; - Asociaciones de usuarios campesinos según:
cursosdictados; líderescapacitados. Asociaciones
constituidas por personería jurídica. • Departamento

• Municipio
Período de producción estadística: 1968-1974. • Nombre de la asociación

• Tipo de asociación
• Ultima reestructuración
• Número de asistentes
• Fecha de vencimiento.
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INVESTIGACIONES ESTADISTICAS PARA EL AREA SOCIAL DE OTRAS
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1974 Y 1991 continuación

SECTOR RECREACION Y CULTURA SECTOR RECREACION Y CULTURA
1974 1991

INSTITUTO COLOMBIANO DE LA
JUVENTUD Y EL DEPORTE

COLDEPORTES
I

Equipo: calculadoras. Equipo: computador

Coordinación: no. Ligas

Deportistas afiliados a las ligas Niveles de cobertura: Nacional, departamental y
municipal

Niveles de Cobertura: Nacional, departamental y
municipal. Regularidad: continua.

Regularidad: continua. - Número de ligas, clubes, comités municipalespara
masculino, femenino, mayores, juveniles, infantiles

Cuadros de salida: y otros, en cada una de las ramas del deporte.

- Número de deportistas afiliados. Período de producción estadística: 1973-1989.

- Número de ligas, clubes, comités municipales
para masculino, femenino, mayores, juveniles,
infantiles y otros, en cada una de las ramas def
deporte.

Período de producción estadística: 1973-1985.

Observaciones: la información se extrae de las
tarjetas que llevan las ligas, clubes y comités
deportivos.

Federaciones

Observaciones: La información se extrae de las
tarjetas que llevan las ligas, clubes y comités
deportivos.

Federaciones

Cobertura: Nacional.

Regularidad: continua.

- Número de Federaciones y relación de juntas
directivas. 1973-1989

Cobertura: Nacional - Calendario de actividades programadas (anual).

Regularidad: continua. Observaciones: se lleva una tarjeta para cada
federación deportiva existente en el país.

Cuadros de salida:
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- Número de federaciónes y relación de juntas Inventario de canchas deportivas
directivas 1973-1975.

Niveles de cobertura: nacional, departamental y
Observaciones: se lleva una tarjeta para cada municipal.
federación deportiva existente en el país.

Regularidad: esporádica.
Marcas nacionales

- Distribución de canchas deportivas por secciones
Nivel de cobertura: Nacional. del país y municipios según propiedad

Regularidad: continua.

Cuadros de salida:

- Control de marcas nacionales para todos los
deportes.

Inventario de canchas deportivas

Nivel de cobertura: Nacional, departamental y mu-
nicipal.

- Propiedad de las canchas deportivasporsecciones
del país y municipios según propiedad.

- Propiedad de las canchas deportivas porsecciones
del país; por deporte en las secciones.

- Camerinos, sanitarios ycapacidadde las graderías
de lascanchasdeportivasporsecciones; pordeporte
y secciones.

Participaciones nacionales e internacionales

Regularidad: esporádica. Cobertura: Nacional.

- Existencia de sitios para deporte y recreaci6n por Regularidad: continua, semestral.
secciones del país; pormunicipios, agrupadossegún
volumen de poblaciárt - Registro de resultados, por deporte, certamen,

sede y fecha.
- Distribución de canchas deportivas, porsecciones
del país y municipios, según propiedad.

- Número de municipios, según los años de práctica
por deporte en las secciones del país.

- Frecuenciade práctica y espectáculos deportivos,
por secciones del país; por deportes y secciones
del país.

- Propiedadde las canchasdeportivas porsecciones
del país; por deporte en las secciones.

- Camerinos, sanitariosycapacidadde las graderías
de las canchas deportivas por secciones; por
deporte y secciones.
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- Uso de las canchas, por secciones y municipios;
por deporte y secciones.

CORPORACION NACIONAL DE TURISMO
CORTURISMO

Equipo: calculadoras. Equipo: computador.

Coordinación: sí. Regularidad: continua

Regularidad: continua. Cuadros de salida:

Movimiento turístico internacional Turismo receptivo en América

Niveles de cobertura nacional, departamental y - Participación de América en el turismo mundial.
municipal.

- Composición regional del turismo en América.
Cuadros de salida:

- Principales paises receptores del turismo en
- Turistas llegados al país, por nacionalidad 1971- América.
1973.

- Composición de las regiones homogéneas
- Turistas llegados al país, por nacionalidad y receptoras del turismo en Latinoamérica (Centro y
meses, 1973 Suramérica, Caribe).

- Turistas llegados al país, por nacionalidad y - Los diez principales paises receptores de turismo
puertos, 1973 en América.

- Turistas llegados al país, por puertos. 1967-1973. Turismo receptivo en Colombia

- Turistas llegados al país, por puertos y meses
1973.

- Turistas llegados, por meses, 1970-1973.

- Turistas llegados, por puertos y por meses, según
medio de transporte, 1973.

- Turistas llegados, por meses y medios de
transporte, 1973.

- Turistas llegados, según meses de ingreso y clase
de visa 1973.

- Turistas extranjeros entrados al país por regiones.

- Composición porcentual de los turistas extranjeros
entrados al país, por región de procedencia y por
año.

- Colombianos y extranjeros residentes en el exte-
rior entrados según país de residencia y mes.

- Colombianos y extranjeros residentes en el exte-
rior entrados según país de residencia y puertos.
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- Turistas llegados, según meses de ingreso y clase - Extranjeros entrados por las fronteras terrestres
de visa 1973. según trimestre.

- Turistas llegados, por región de origen. - Composición del turismo receptivo por tipo de
entrada.

- Turistas llegados al país, por Bogotá.
- Turistas extranjeros entrados por grupos

- Ingresos en dólares, 1973 homogéneos y medio de transporte.

- Balanza turística. Capacidad hotelera, 1973 - Colombianos y extranjeros residentes en el exte-
rior, entrados por puertos y meses, según medio de

- Colombianos salidos, por regiones de destino y transporte.
meses 1973

- Excursionistas extranjeros entrados a Cartagena
Movimiento nacional por vía marítima.

Nivel de cobertura: Nacional - Turistas extranjeros entrados, por puertos.

Cuadros de salida: - Turistas extranjeros entrados, por meses.

- Movimiento aéreo nacional. - Turistas extranjeros entrados por las fronteras del
Ecuador y Venezuela, por región.

- Movimiento de pasajeros por ferrocarril.
- Turistas ecuatorianos entrados por Ipiales, turistas

- Movimiento de pasajeros por carretera (servicio venezolanos entrados por Cúcuta y Maicao, según
metropolitano o de lujo únicamente). mes y vía terrestre.

- Turistas ecuatorianos entrados por Ipiales, turistas
venezolanos entrados por Cúcuta y Maicao, por
trimestre.

- Turistas ecuatorianos entrados por Ipiales, turistas
venezolanos entrados por Cúcuta y Maicao, por
trimestres.

- Colombianos y extranjeros residentes en el exte-
rior entrados por el aeropuerto "El Dorado"- Bogotá,
según país de residencia y mes.

- Colombianos y extranjeros residentes en el exte-
rior entrados al país por Cúcuta, según país de
residencia y mes.

- Colombianos y extranjeros residentes en el exte-
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rior entrados al país por \piales, según país de
residencia y mes.

- Colombianos y extranjeros residentes en el exte-
rior entrados al país por Maicao, según país de
residencia y mes.

- Colombianos y extranjeros residentes en el exte-
rior entrados por el aeropuerto " Ernesto Cortissoz"
- Barranquilla, según país de residencia y mes.

- Colombianos y extranjeros residentes en el exte-
rior entrados por el aeropuerto "Sesquicentenario" -
San Andrés, Isla, según país de residencia y mes.

- Colombianosy extranjeros residentes en el exterior
entrados por el aeropuerto "José Maria Córdoba" -
Medellín, según país de residencia y mes.

- Colombianos y extranjeros residentes en el exte-
rior entrados por el aeropuerto "Alfonso Bonilla
Aragón" - Cali, según país de residencia y mes.

- Colombianos y extranjeros residentes en el exte-
rior entrados por el aeropuerto "Rafael Nuñez"-
Cartagena, según país de residencia y mes.

- Colombianos y extranjeros residentes en el exte-
rior entrados por Leticia, según país de residencia y
mes.

- Colombianos y extranjeros residentes en el exte-
rior entrados por el aeropuerto "Simón Bolívar" -
Santa Marta, según país de residencia y mes.

Colombianosy extranjeros residentes en el país
salidos al exterior

- Colombianos salidos al exterior, por región de
destino.

- Composición porcentualde los colombianossalidos
al exterior, por regiones y por años.
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- Colombianos y extranjeros residentes en el país
salidos al exterior, según región de destino y mes.

- Colombianos y extranjeros residentes en el país
salidos al exterior por puertos y meses.

- Colombianos salidos al exterior, según meses.

- Colombianos y extranjeros residentes en el país
salidos al exterior, según puertos.

- Colombianos salidos al exterior, por tipo de puerto
de entrada.

- Colombianos y extranjeros residentes en el país
salidos por el aeropuerto "El Dorado" - Bogotá,
según región de destino y mes.

- Colombianos y extranjeros residentes en el país
salidos por el aeropuerto "Ernesto Cortissoz" -
Barranquilla, según región de destino y mes.

- Colombianos y extranjeros residentes en el país
salidos por el aeropuerto "Rafael Nuñez"- Cartagena,
según región de destino y mes.

- Colombianos y extranjeros residentes en el país
salidos por el aeropuerto "Simón Bolívar" - Santa
Marta, según región de destino y mes.

- Colombianos y extranjeros residentes en el país
salidos por el aeropuerto "José Maria Córdoba" -
Medellín, según región de destino y mes.

- Colombianos y extranjeros residentes en el país
salidos por el aeropuerto "Alfonso Bonilla Aragón"-
Cali, según región de destino y mes.

- Colombianos y extranjeros residentes en el país
salidos por \piales.

- Colombianos y extranjeros residentes en el país
salidos por Cúcuta.
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- Colombianos y extranjeros residentes en el país
salidos por Maicao

- Colombianos y extranjeros residentes en el país
salidos por Leticia.

- Colombianos y extranjeros residentes en el país
salidos por otros puertos.

Ingreso y egreso por turismo

- Turistas extranjeros entrados, menos colombianos
salidos.

- Turistas extranjeros entrados ycolombianossalidos
al exterior, por tipo de puerto de entrada.

- Indicadores monetarios del turismo.

- Ingreso de divisas, por regiones y puertos.

- Composici6n de ingreso de divisas, por tipo de
entrada.

- Ingreso de divisas, según regiones.

- Ingreso de divisas, según región de procedencia.

- Egresos de divisas según regiones.

- Composición de egreso de divisas, por tipo de
puerto de salida.

- Ingresos menos egresos en dólares.

Movimiento aéreo nacional

- Movimiento aéreo nacional, por mes:

- Movimiento aéreo nacional. Pasajeros llegados y
salidos, por aeropuerto.

- Motivos de viaje de los turistas entrados, por
puertos aéreos y fronteras terrestres.
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- Movimiento aéreo nacional. Pasajeros llegados y
salidos, por aeropuerto.

Período de producción estadística: 1980-1989.

Observaciones: La información básica son los datos
suministrados por el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística, DANE; el Departamento
Administrativo de Aeronáutica Civil, DAAC, el Banco
de la República, la Organización Mundial del
Turismo, OMT y fuentes propias.

Industria de alojamiento en Colombia

Regularidad: continua, anual.

Niveles de cobertura: Nacional, departamental, por
ciudades.

Cuadros de salida:

- Número de establecimientos -habitaciones y
camas, por divisiones político-administrativas

- Oferta de alojamiento, por divisiones político-
administrativas.

- Indice de camas, según clase y categoría.

- Tamaño promedio de la oferta de alojamiento.

- Tamatio promedio de los establecimientos, según
clase y categoría.

- Establecimientos y habitaciones. Distribución por
unidades regionales.

- Establecimientos y habitaciones, por unidades
regionales. Participación de cada unidad regional
en el total nacional.

-Establecimientos y habitaciones, por unidades
regionales; participación según clase de alojamiento
dentro de su respectiva unidad regional.
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|

- Porcentaje de ocupación.

- Indice de ocupación.

- Porcentaje e índice de ocupación.

- Generación de empleos directos, según divisiones
político-administrativas.

- Generación de empleos directos, según divisiones
político-administrativas. Clase hostal.

- Generación de empleos directos, según divisiones
político-administrativas. Clase apartahoteles.

- Generación de empleos directos, según divisiones
político-administrativas. Otros.

- Empleos directos generados, según clasificación
categoría.

- Indice de empleos, por unidades regionales.

- Generación y participación de empleo directo en la
industria de alojamiento, por unidades regionales.

- Ventas totales en los departamentos operados.
Hoteles 5*, 4*, 3*, 2*, 1*.

- Costo promedio por departamento operados.
Hoteles 5*, 4*, 3*, 2*, 1*.

- Distribución del gasto directo. 5*, 4*, 3*, 2*, 1*.
Miles de pesos.

- Composición del gasto departamental y totales.
5*, 4*, 3*, 2*, 1*.

- Período de producción estadística: 1978-1989.

Observaciones: Corturismo recoge directamente la
información de los establecimientos registrados en
la entidad. Para 1988 eran 1.234, con 39.770
habitantes.
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INSTITUTO COLOMBIANO DE CULTURA
COLCULTURA

Equipo: Calculadoras Equipo: computador

Coordinación: no Regularidad: continua

Regularidad: continua Cobertura: Nacional

Registro de visitas a museos nacionales Registro de visitas a parques arqueológicos:

Nivel de cobertura: Nacional San Agustín, San José de isnos, Tierradentro.

Cuadros de salida: Cuadro de salida:

- Número de visitantes que pagan y número de los - Número de visitantes, por nacionalidad.
que entran gratis. 1970-1974

- Colombianos por grupos, estudiantes y otros.
Observaciones: se recolecta mensualmente; no se
publica; solo cubre museos nacionales. Período de producción estadística: 1970 - 1989

Registro de visitas a parques arqueológicos: Observaciones: esta es la única información que
está centralizada en COLCULTURA; las que siguen

San Agustín, San José de Isnos, Tierradentro. las llevan cada una de las entidades respectivas.

Nivel de cobertura: Nacional Registro de visitas a museos nacionales

Cuadro de salida: - Número de visitantes que pagan y número de los
que entran gratis.

- Número de visitantes, por nacionalidad.
Período de producción estadística: 1970-1989

- Colombianos por grupos, estudiantes y otros.
Observaciones: se lleva como registro interno en

Período de producción estadística: 1970 - 1974 cada museo nacional.

Observaciones: Cubre el 100% del movimiento en Registro de movimiento en el teatro Colón de
los parques de San Agustín, San José de Isnos, Bogotá
Tierradentro.

Cuadros de salida:
Registro de movimiento en el Teatro Colón de
Bogotá - Número de funciones.

Nivel de cobertura: municipio de Bogotá - Número de espectadores y valores pagados por el
público según clase de espectáculos.
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Cuadros de salida: Período de producción estadística: 1971-1989

- Número de funciones. Registro de Movimiento en el Teatro Culturai del
parque Nacional de Bogotá

- Número de espectáculos y valores pagados por el
público, según clase de espectáculos. Cuadros de salida:

Período de producción estadística: 1971-1972

Registro de movimiento en el teatro cultural del
Parque Nacional de Bogotá

Nivel de cobertura: municipio de Bogotá.

Cuadros de salida:

- Número de funciones y número de espectáculos,
clasificados en adultos y niños 1974.

- Número de funciones y número de espectadores,
según clase de espectáculos, clasificados en adultos
y niños.

Registrode Movimientoen la BibliotecaNacional

Cuadros de salida:

- Número de lectores por salas.

- Número de libros consultados, por clase de obras.

Observaciones: se recolecta semestralmente. Orquesta Sinfónica de Colombia y Banda
Nacional

Registro de movimiento en la Biblioteca
Nacional Cuadros de salida:

Nivel de cobertura: municipio de Bogotá - Número de conciertos por lugares de presentación
(orquesta).

Cuadros de salida:
- Número de espectadores por concierto (banda).

- Número de lectores por salas.

- Número de libros consultados, por clase de obras,
1971 - 1974.

Orquesta Sinfónica de Colombia y Banda
Nacional

Nivel de cobertura: Nacional

Cuadros de salida:
- Número de conciertos por lugares de presentación.
1970-1974 (orquesta).

- Número de espectadores por concierto, 1971-
1974 (banda).
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INSTITUTO NACIONAL DE
RADIO Y TELEVISION - INRAVISION

Equipo: Calculadoras Equipo: computador.

Coordinación: no Emisiones

Cubrimiento de la televisión Niveles de Cobertura: Nacional, departamental y
municipal.

Niveles de cobertura: Nacional, municipal.
Regularidad: Contínua.

Regularidad: contínua.
Cuadros de salida:

Cuadros de salida:
- Estaciones reemisoras - automáticas y operadas

- Cubrimiento de la primera cadena. - de televisión, según cadenas 1 y 2 por municipio:

- Resumen nacional. , • Nombre del cerro
• Altura (mts)

- Número de municipios con televisión. • Coordenadas apróximadas
• Canal de transmisión

- Televidentes potenciales. • Potencia normal w
• Altura torres (mts.)

- Area cubierta • Año de instalación
• Televidentes potenciales

- Estaciones repetidoras. • Marca del equipo

- Reemisores automáticas. Período de producción estadística: 1967-1989.

Período de producción estadística: 1974 Observaciones: en la actualidad están realizando
una encuesta vía gobernaciones, con el fin de

Crecimiento inravisión 1968-1973 conoceren qué condicionesse reciben las emisiones
para hacer reposición de equipos. La encuesta no

Cuadros de salida: incluye Territorios Nacionales.

- Presupuesto, equipos y número de ellos. Programación:
Horas semanales de programación porcanal y tipo
de programación. Televisión educativa: escuelas, Niveles de cobertura: cadenas 1 y 2
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escolares, maestros, guías. Municipios con Cuadros de salida:
televisión educativa.

- Número de programas emitidos, según cadena.
- Programación: programadores por cadena.

- Clase de programas por horas: comparación
1973-1974 en cada cadena.

- Estaciones de Radio Nacional, frecuencia, tipo,
potencia, ciudad.

Período de producción estadística: 1969-1973.

- Programadoras con exceso de emisión de horas
extranjeras.

- Pauta de cuñas cívicas y generadores en Breakes
de planta.

- Transmisiones de satélites para las entidades
extranjeras.

- Recepciones de microondas y satélites para las
diferentes programadoras.

- Comerciales codificados por programadoras y
agencias de publicidad.

- Evolución ycaracterísticasde la de la programación
colombiana, según carácter, tipo y duración**.

* Se llevan desde 1980
** se tiene desde 1985

Observaciones: no se tiene un sistema integral de
información de la entidad; apenas ahora se está
iniciando. A partir de la Ley 72 de 1989, que
reestructurael Ministeriode Comunicaciones, están
participando en las reuniones donde se definirá el
establecimiento de la división de Estadística del
sector, dentro del Ministerio.

Desde abril de 1990 se empezaron a llevar
estadísticas sobre la publicidad electoral.

Televisión educativa, cadena 1

Cuadros de salida:

- Número de programas.

- Número de escuelas que se benefician, número de
maestros y número aproximado de alumnos, por
secciones del país.

847



-INVENTARIO DE ESTADISTICAS SOCIALES

CUADRO 7
INVESTIGACIONES ESTADISTICAS PARA EL AREA SOCIAL, DE OTRAS INSTITUCIONES

OFICIALES, SEGUN SECTOR
1974 Y 1991 Continuación

SECTOR COMUNICACIONES SECTOR COMUNICACIONES
1974 1991

Observaciones: la televisión educativa fue fundada
en 1965. Los programas están basados en el
currículo educativo de la enseñanza primaria, como
apoyo a la educación presencial.

Fondo de Capacitación Popular de Inravisión

Cobertura: cadena 3

Cuadros de salida:

- Relación de programas producidos y contratados
con terceros.

Observaciones: la información no está
sistematizada. Se encargan de educación básica
por radio y televisión y del bachillerato por radio.
Elaboran cartillas.

MINISTERIO DE COMUNICACIONES

Cobertura: Nacional

Equipo: calculadora

Radio

- Número de emisoras AM y FM; licenciadas de
funcionamiento. Dirección.

Observaciones: a partir de la Ley 72 de 1989, el
Ministerio de Comunicaciones está llevando a cabo
una reestructuración que establecerá una División
de Estadística para todo el sector; hasta el momento
ésta información sobre radio sólo se lleva
manualmente para el control que deben ejercer
sobre las emisoras.
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Proyectode presupuestonacional. Presupuesto
nacional (aprobado). Ejecución de presupuesto.

Nivelesde cobertura: Nacional, sectores yentidades

Regularidad: contínua, anual.

Cuadros de salida:

- Permite obtener información del origen de los
ingresos fiscales y de su destino para los diferentes
sectores de la actividad del estado, según sean
gastos de funcionamiento e inversión.

Informe financiero

Presupuesto Nacional
Ejecución del presupuesto de funcionamiento y del
presupuesto de inversión.

Nivel de cobertura: nacional, sectores y entidades.

Regularidad: Anual

Cuadros de salida:

Gastos y Presupuesto por dependencia

Observaciones: la información detallada se Permite obtener información del origen de los
encuentra en el presupuesto y los informes ingresos fiscales y de su destino para los diferentes
financieros de la Contraloría. Estos y la información sectores de la actividad del Estado, según sean
del DANE sirven de fuente para la elaboración de gastos de funcionamiento e inversión.
las estadísticas presupuestales presentadas en el
boletín de la Dirección General de Presupuesto del Informe de la Tesorería General de la República
Ministerio de Hacienda.

Nivel de cobertura: Nacional
Informe de la Tesorería general de la República

Regularidad: contínua
Nivel de cobertura: Nacional

Permite informarse sobre relación entre los gastos
Regularidad: contínua decretados y los fondos existentes.

Cuadros de salida: Observaciones: Los informes de contralores
departamentales se publicaron hasta 1977.

- permite informarse sobre relación entre los gastos
decretados y los fondos existentes.

Observaciones: se lleva diariamente. Circulación
interna.
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INVESTIGACIONES ESTADISTICAS PARA EL AREA SOCIAL, DE OTRAS INSTITUCIONES

OFICIALES, SEGUN SECTOR
1974 Y 1991 Continuación

1974 1991

Informes de contralores departamentales

Nivel de cobertura: Departamental.

Regularidad: Contínua

Cuadros de salida:

-Informedegestiónfinancieraaniveldepartamental.

Período de producción estadística: 1971-1973.

Observaciones:se realizan semestral y anualmente.
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INVESTIGACIONES ESTADISTICAS PARA EL AREA SOCIAL DE OTRAS
INSTITUCIONES OFICIALES, SEGUN SECTOR

1974 Y 1991 continuación

SECTOR SALUD SECTOA SALUD
1974 1991

ASOCIACION COLOMBIANA DE
FACULTADES DE MEDICINA - ASCOFAME

Equipo: calculadoras. Equipo: computador.

Coordinación: no.

Análisis socio-económico de la familia

Niveles de cobertura: Nacional, municipal.

Regularidad: esporádica.

Cuadros de salida:

- Población por: estado civil, área, tamaño de las
cabeceras municipales, edad, sexo.

Cobertura: Nacional (21 facultades de medicina en
el país).

Regularidad: continua - anual.

Cuadros de salida:

Programas de pregrado de medicina

- Número de aspirantes.

- Número de admitidos.

- Número de personas por familia. -Númerodeaspirantesmatriculadosalosdiferentes
semestres.

- Ocupación de los cónyuges e ingreso conyugal
total. - Número de internos.

- Número de hijos nacidos vivos y nacidos muertos. - Número de egresados.

- Abortos inducidos, involuntarios, por familia. - Número de graduados.

- Uso, frecuencia, eficacia y conocimientos de - Número de docentes según su tiempo de
métodos anticonceptivos, por familia. dedicación.

- Creencias básicas religiosas; reconocimiento de - Número de docentes, según área académica
normas éticas-culto religioso: personal, familiar y (básicas, clínicas, preventiva-social y otras).
público. Autoevaluación religiosa.

- Número de graduados acumulados hasta 1.989.
- Diferencias físicas, sociales y económicas por
grupos raciales. - Areas y materias de los planes estudio.

- Niveles educativos logrados por generaciones. - Integración docente-asistencial.
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OFICIALES, SEGUN SECTOR
1974 Y 1991 Continuación

SECTORSALUD SECTORSALUD
1974 1991

Educación de los hijos por grupos de edad. - Periodo de producción estadística: 1.977 -1.989

- Presenciade parientespor familia. Ayuda familiar. Programa de postgrado

- Dominio de las decisiones del hogar. - Tiempo de duración de la especialidad.

- Motivaciones al matrimonio. Evaluación de la - Cupos para la especialidad.
felicidad antes y después del matrimonio. Grado de
comunicación, armonía y consenso en varios items - Número de aspirantes.
de la vida familiar; religión, amistades, actividades
familiares, planificación familiar y educación de los - Número de admitidos.
hijos.

- Número de residentes en cada nivel.
Período de producción estadística: 1968-1974.

- Número de graduados.
Observaciones: muestral.

- Número de graduados acumulados hasta 1989

Período de producción estadística: 1982 - 1989

Encuesta Nacional de Fecundidad Registro de instituciones de salud con sus recursos
(camas, consultorios, número de internos rotando,

Niveles de cobertura: Nacional, departamental, tipo de institución).
municipal.

Período de producción estadística: 1.986- 1.989.
Regularidad: esporádica.

- Seguimiento y evaluación de los programas de
Cuadros de salida: internado (esporádica).

- Fecundidad por área, municipio, complejo cultural. Directorios (actualización continua):

- Fecundidad según ocupación de los cónyuges, - Decanos de facultades de medicina.
educación, edad, historia migratoria, ingreso,
autoridad, formas de pago, uso de anticonceptivos, - Decanos de facultades de odontología.
motivaciones sobre el tamaño de la familia, sobre el
número conveniente de hijos, nivel de vida, tipo de - Decanos de facultades enfermería.
unión, iniciación de relaciones sexuales, otras
uniones, religiosidad. - Jefes de educación media.

Período de producción estadística: 1970-1974. - Especialistas médicos a nivel nacional.

Observaciones: la encuesta se realizó en 1969. - Especialidad de médicos registrados en
Los cuadros se realizaron con base en la encuesta ASCOFAME*
y el censo.

852



INVENTARIO DE ESTADISTICAS SOCIALES-

CUADRO 7
INVESTIGACIONES ESTADISTICAS PARA EL AREA SOCIAL, DE OTRAS INSTITUCIONES

OFICIALES, SEGUN SECTOR
1974 Y 1991 Continuación

SECTOR SALUD SECTOR SALUD
1974 1991

* 1.990- Publicación esporádica.

- Eventos del programa de educación continua.

- Coordinadores de salud familiar.

- Centros escuela de docencia-sevicio-comunidad
(21 Centros).

- Jefes de ginecología y obstetricia.

- Profesores de pediatría y ginecobstetricia.

Directorios de usuarios de:

- Boletín de medicamentos.

- Carta médica.

ProgramadeeducacióncontinuadeASCOFAME

- Participantes del programa.

- Características de los participantes.

- Clasificación de evaluación del evento.

Otras

- Registro de actividades de los programas realizados
por la Asociación, necesarias para su evaluación.

-Programación,operación,evaluacióndeprogramas
con participación de personas de las facultades de
SerVICIOS.

Observaciones: tienen establecida una red de
información médica que interconecta 21 facultades
de medicina, 21 centros docentes asistenciales y
los hospitales universitarios.

I
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INVESTIGACIONES ESTADISTICAS PARA EL AREA SOCIAL, DE OTRAS INSTITUCIONES

OFICIALES, SEGUN SECTOR
1974 Y 1991 Continuación

SECTOR SALUD SECTOR SALUD
1974 1991

PROFAMILIA

Equipo: calculadora. Equipo: computador.

Rendimiento de cifnica de los centros de
planificación.

Nivel de cobertura: Nacional.

Cuadros de salida:

- Clientes nuevos por clínica.

- Clientes nuevos por forma de conocimiento del
SerVICIO.

- Clientes nuevos por edad.

- Clientes nuevos or aridad.P

- Clientes nuevos por nivel educativo.

- Clientes nuevos por método prescrito.

- Clientes nuevos por método preferido por método
prescrito.

Cobertura: Nacional.

Regularidad: continua, trimestral.

Cuadros de salida:

Programa clínico

- Distribución absoluta y porcentual de usuarias
nuevas según método.

- Distribución porcentual de usuarias nuevas, por
grupos de edad y promedio general, (Dispositivo
Intrauterino, DIU. Píldoras y otros métodos).

- Distribución porcentual de usuarias nuevas, por
grupos de escolaridad y promedio general, según
método.

- Distribución porcentual de usuarias nuevas, por
numero de hijos vivos y promedio general, según
método.

Fecha de producción estadística: 1970-1974. - Distribución porcentual de usuarias nuevas, según
uso anterior de anticonceptivo, por método.

Observaciones: recolección y publicación mensual.
- Distribución porcentual de usuarias nuevas, según
último método usado.

- Dístribución porcentual de usuarias nuevas, según
método preferido.

- Distribución porcentual de usuarias nuevas, según
método prescrito. Todos los métodos.

- Distribución porcentual de usuarias nuevas, según
lugar de residencia por método.

- Distribución absoluta y porcentual de usuarias de
control, según método.
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1974 Y 1991 Continuación

SECTOR SALUD SECTOR SALUD
1974 1991

- Distribución absoluta y porcentual. Total consuItas
1965-1989.

- Distribución absoluta y porcentual de citologías,
según grado.

- Distribución absoluta y porcentual de citologías,
según tipo de usuaria.

- Distribución absoluta y porcentual de citologías,
por años y por grados.

- Distribución absoluta y porcentual de otras
consultas, por tipo de consulta.

- Consultas atendidas en las clínicas de profamilia,
por tipo: planificación familiar y otros.

- Consultas atendidas en las clínicas de profamilia,
por tipo de consulta, según región.

Programa quirúrgico

- Distribución absoluta y porcentual de
esterilizaciones, por técnica.

- Distribución absoluta y porcentual de esterilización
femenina.

- Distribución absoluta y porcentual de esterilización
masculina.

- Distribución porcentual de esterilización femenina,
por grupos de edad promedio general.

- Distribución porcentual de esterilización femenina,
por grados de escolaridad y promedio general.

- Distribución porcentual de esterilización femenina,
por número de hijos y promedio general.

- Distribución porcentual de esterilización femenina
por número de embarazos y promedio general.
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INVESTIGACIONES ESTADISTICAS PARA EL AREA SOCIAL, DE OTRAS INSTITUCIONES

OFICIALES, SEGUN SECTOR
1974 Y 1991 Continuación

SECTOR SALUD SECTOR SALUD
1974 1991

- Distribución porcentual de esterilización femenina,
por número de abortos y promedio general.

- Usuarios de vasectomía, por promedio de edad.

- Usuarios de vasectomía, por promedio de
escolaridad.

- Usuarios de vasectomía, por promedio de hijos.

- Distribución absoluta y porcentual, por años de
protección a la pareja.

Programa mostrador

- Distribución absoluta y porcentual de la venta de
píldoras, por marcas.

- Distribución absoluta y porcentual de la venta de
píldoras, por años 1976-1989.

- Distribución absoluta y porcentual de la venta de
condones, por marcas.

- Distribución absoluta y porcentual de la venta de
otros anticonceptivos.

- Distribución absoluta y porcentual, por años de
protección a la pareja.

Programa mercadeo-comunitario

- Distribución absoluta y porcentual de la venta de
píldoras, por marcas.

- Distribución absoluta y porcentual de la venta de
píldoras. 1976-1989.

- Distribución absoluta y porcentual de la venta de
condones, por marcas.

- Distribución absoluta y porcentual de la venta de
otros anticonceptivos.
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- Distribución absoluta y porcentual de la venta de
por años de protección a la pareja.

Período de producción estadística: 1976-1989.

Observaciones: Profamilia realiza el 65% de la
planificación que se lleva acabo en el país. Además
de la información mencionada, hacen
investigaciones especiales. Los principales estudios
de 1989 fueron: Estudio de la fecundidad en Colom-
bia; Estudio de la calidad de los servicios y
satisfacción de los usuarios en ocho clínicas de
profamilia; Condiciones socioeconómicas de las
usuarias de Profamilia en las áreas cubiertas por el
"Matching Grant".

CORPORACION CENTRO REGIONAL
DE POBLACION

Equipo: Calculadora, computadora. . Equipo: computador.

Relación entre mortalidad infantil y fecundidad en Regularidad: esporádica.
Colombia.

Nivel de cobertura: Nacional. Niveles de cobertura: Nacional, regional.

Regularidad: esporádica. Encuesta nacional de prevalencia de uso de
anticoncepción, Colombia 1978

Cuadros de salida:
Características generales

-Clasificación de las mujeres de acuerdo con el
resultado de los embarazos obtenidos. Cuadros de salida:

- Promedio de nacidos vivos de las mujeres con y - Distribución porcentual de las mujeres en edad
sin experienciaen mortalidad infantil, poreducación fértil, según grupos de edad quinquenal por diversas
y edad de la mujer y residencia urbana, rural. fuentes (Censo 1973, Encuesta Nacional de

Prevalencia, 1978).
- Efecto de las variables edad, educación, lugar de
residencia y experiencia en mortalidad infantil, en - Distribución porcentual de las mujeres
el comportamiento de fecundidad. entrevistadas, según región y zona de residencia.
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OFICIALES, SEGUN SECTOR
1974 Y 1991 Continuación

SECTOR SALUD SECTOR SALUD
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- Promedio de nacidosvivos (ajustados y sin ajustar)
por: edad, educación, lugar de residencia y
experiencia en mortalidad infantil.

- Efecto de las variables trabajo de la mujer, lugar
de origen; educación del marido y experiencia en
mortalidad infantil, en el comportamiento de
fecundidad.

- Análisis de clasificación múltiple de las
proporciones de progresión a paridad.

- Distribución porcentual de las mujeres en edad
fértil, por grupos de edad, según región del país.

- Distribución porcentual de las mujeres en edad
fértil, según nivel educativo por zona y región y
promedios de edad y escolaridad del cónyuge por
nivel de educación y región.

- Distribución porcentual de las mujeres en edad
fértil, según estado conyugal, por edad agrupada
según diversas fuentes.

Período de producción estadística: 1969.

Observaciones: análisis basado en la encuesta
nacional de fecundidad de 1969, realizada sobre la
muestra por ASCOFAME,

Estadísticas de seguimiento de usuarias de
planificación familiar en el programa materno
infantil del Ministerio de Salud

Nivel de cobertura: Nacional.

- Distribución porcentual de las mujeres en edad
fértil, porestado conyugal, según zona de residencia
y región.

- Distribución porcentual de las mujeres en edad
fértil, por estado conyugal, según calificación de la
exposición al riego de concebir.

- Distribución porcentual de las mujeres en edad
fértil, por status ocupacional, según zona de
residencia.

Regularidad: continua (cada 2 años). - Promedios de edad, escolaridade hijos
sobrevivientes de las mujeres en edad fértil por

Cuadros de salida: status ocupacional y estado civil.

- Tasa de persistencia en el uso del método y de la - Distribución porcentual de las mujeres en edad
anticoncepción por edad, paridad, y tiempo en el fértil que no trabajaron en 1978, según razones de
programa. no trabajo por estado civil.

- Tasa de efectividad; uso y efectividad; uso La Fecundidad
prolongado por edad, paridad y tiempo en el
programa. Cuadros de salida:

- Razones de abandono, por método escogido, - Evolución de la fecundidad entre 1968 y 1978,
edad y paridad. según diversas fuentes.

- Opinión acerca del servicio, por seccional de - Tasas específicas de fecundidad, por regiones.
salud.

- Cambio de fecundidad para el período 1965-1978,
Regularidad: continua. por región, según zonas de residencia.
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Cuadros de salida: - Fecundidad especifica por edad, en las zonas
urbanas y rurales.

- Número de aceptantes de planificación familiar,
según mes y seccional de salud. - Tasas generales de fecundidad por nivel de

educación en zonas urbanas y rurales.
- Número y promedio de aceptantes, según método,
seccional y período. - Cambio en las tasas específicas de fecundidad por

edad, nivet educativo y lugar de residencia.
- Promedio de hijos vivos tenidos por los aceptantes,
según mes y seccional. - Cambio en el número de nacidos vivos entre 1968

y 1978, por edad y zona de residencia.
- Fuente de información del servicio, según seccional
de salud y período. - Promedio de nacidos vivos e hijos sobrevivientes,

por región, zona de residencia y educación.
- Promedio de edad en años de los aceptantes,
según mes y seccional. Conocimiento de métodos anticonceptivos

-Númeroy promediodeaceptantesqueescogieron
el método voluntario, según mes y seccional.

-Númeroy promediodeaceptantesdeplanificación
familiar que escogieron otros métodos, según mes
y seccional.

-Númeroypromediodeaceptantesdeplanificación
familiar, residenciadas en el área urbana, según
mes y seccional.

- Número y promedio de aceptantes con educación
primaria completa o más, según mes y seccional.

Cuadros de salida:

- Niveles de conocimiento de métodos de
planificaci6n familiar, por características
seleccionadas y zona de residencia.

- Niveles de conocimiento, preferencia de método
de planificación familiar, para métodos específicos,
según zona y residencia.

- Distribución porcentual de las fuentes de
información de planificación familiar, según regiones
del país.

-Gradodeconocimientodemétodosdeplanificación
- Tipo de controles por tiempo en el programa y .seccional de salud. familiar, según características seleccionadas por

zona de residencia.

- Efectos secundarios por método usado. - Cambios en el conocimiento de métodos de

- Persistenciaen el programa por método escogido, planificaciónfamiliar, entre 1969 y 1978.

edad y paridad de la aceptante Uso de métodos de planificación familiar

Período de producción estadística: 1975 Cuadros de salida:

Observaciones:fuente:historiasclínicasdemujeres - Porcentaje de mujeres en edad fértil que usa
aceptantes del programa, escogidas por muestra· métodos anticonceptivos por región y zona de

residencia.
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Estadística de servicio. Características de la
población atendida en las actividades de
planificación familiarde MinsaludyASCOFAME

Niveles de cobertura: Nacional, departamental,
municipal.

- Porcentajesde no respuestas en algunasvariables,
según seccional y semestre.

- Porcentaje de uso actual, según estado conyugal
y status laboral.

- Porcentaje de mujeres con uso alguna vez y uso
actual, según riesgo.

- Distribución porcentual por razones de uso actual,
según el deseo en edad fértil, que conocen
planificación familiar.

- Promedios y porcentajes de las distintas variables - Porcentaje de conocimiento, de uso alguna vez y
incluidas en la historia clínica de las aceptantes, de uso actual, según categorías de riesgo y método.
según semestre.

- porcentaje de mujeres en unión que usa
- Número de aceptantes, por municipio y mes de actualmente métodos anticonceptivos, por región y
aceptación (Minsalud). características seleccionadas.

- Porcentaje de mujeres en unión que usa- Deseo de más hijos, según hijos vivos
(ASCOFAME). actualmente métodos anticonceptivos, por región,

grupos de edad y zona de residencia.
- Deseo del último embarazo, según hijos vivos

- Porcentaje de mujeres expuestas que usa(ASCOFAME) . .
actualmente métodos anticonceptivos, por región y

, sexo de los hijos sobrevivientes.Penodo de producci6n estadística: 1973-1975.

- Porcentaje de mujeres expuestas que usa métodosObservaciones: cubre entre 90-99% de las - - -
anticonceptivos, por región, educación y zona deaceptantes del programa. residencia.

- Distribución porcentual de mujeres en unión, según
método usado por regi6n.

- Distribución porcentual de mujeres en unión, según
método usado por zona de residencia.
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- Porcentaje de uso alguna vez de las mujeres en
edad fértil, alguna vez unidas por métodos
específicos y zona de residencia.

- Porcentaje de mujeres en unión que usa métodos
anticonceptivos, según diversas fuentes.

- Porcentaje de uso actual de las mujeres
actualmente unidas, por nivel educativo, según
distintas fuentes.
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Conocimientoyutilizacióndelugaresdeservicio
de planificación familiar

Cuadros de salida:

- Distribución porcentual de mujeres en edad fértil,
por conocimiento de lugares de servicio de
planificación familiar, por zona de residencia y por
categorías de conocimiento y uso de métodos de
planificación familiar.

- Distribución porcentual de mujeres en edad fértil,
según número de lugares conocidos, por estado
civil y zona de residencia.

- Porcentaje de mujeres en edad fértil, con
conocimiento de lugares de servicio e información
en planificación familiar, según distintas fuentes.

- Distribución porcentual de mujeres usuarias
actuales de métodos, por lugar de obtención, según
método usado, zona y región de residencia.

- Distribución porcentual de mujeres en edad fértil,
por lugares conocidos de servicios de planificación
familiar, según medio de transporte para asistir al
lugar y zona de residencia.

- Distribución porcentual por lugares conocidos,
servicio en planificación familiar, según tiempo de
traslado al lugar y zona de residencia.

- Distribución porcentual por categorías de costo de
métodos, según lugar de obtención.

- Distribución porcentual de mujeres en edad fértil
por métodoconocido, según lugardonde lo obtendría
y zona de residencia.

- Distribución porcentual de mujeres en edad fértil ,
por método que escogerían, según zona de
residencia.
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- Proporción de mujeres en edad fértil que usan
algún método, por lugar de consulta, según lugar de
obtención del mismo.

- Distribución porcentual de las mujeres en edad
fértil que consultaron para el método de uso actual
durante 1978, por tiempo de espera y de atención,
según lugar de control.

Utilización de servicios de salud materna,
prescripción y control de método de uso actual

Cuadros de salida:

- Proporción de mujeres con desperdicio fetal, por
edad gestacional a la primera consulta de control
del último embarazo, según zona de residencia.

- Distribución porcentual de mujeres en edad fértil
alguna vez embarazadas, por edad gestacional a la
primera consulta de control del último embarazo,
según número de nacidos vivos y tipo de producto
previo.

- Distribución porcentual de mujeres en edad fértil,
por sitio de control del último embarazo, tiempo
transcurrido desde la terminación del último
embarazo y zona de residencia.

- porcentaje de mujeres alguna vez en unión, con
prescripción médica para el método de uso actual,
según lugarde recomendación del método y método
de uso actual.

- Distribución porcentual de mujeres en edad fértil,
según categorías de control de embarazo y uso
actual de método por zona de residencia.

Observaciones: la encuesta fue realizada por la
Corporación Centro Regional de Población y el
Ministerio de Salud con la asistencia técnica de la
Westinghouse Helath Systems.
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INVESTIGACIONES ESTADISTICAS PARA EL AREA SOCIAL, DE OTRAS INSTITUCIONES

OFICIALES, SEGUN SECTOR
1974 Y 1991 Continuación

SECTOR SALUD SECTOR SALUD
1974 1991

Encuesta de prevalencia, demografía y salud -
1986

Cuadros de salida:

- Evolución de la población total y regional, según
datos esenciales y tasas promedio de crecimiento
anual entre períodos intercensales.

- Distribución porcentual de mujeres en edad fértil,
porgrupodeedad,regiónyáreaderesidencia,ENP
- 76 y ENP - 86.

- Porcentajede mujeres en edadfértil, porgruposde
edad según nivel educativo, ENP - 86.

- Porcentaje de mujeres en edad fértil, por nivel
educativo, según región y área de residencia, ENP
- 78 y ENP - 86.

- Distribución porcentual de las mujeres por estado
civil, según grupos quinquenales de edad, área de
residencia y nivel educativo, ENP - 86

- Distribución porcentual de mujeres en edad fértil,
por estado conyugal, según región y área de
residencia, ENP - 76 y ENP - 86.

- Distribución porcentual del total de mujeres por
grupos de edad, según edad a la primera unión,
ENP - 86.

-Medianadelaedaddelaprimeraunión,porgrupos
de edad de las mujeres, según región, área de
residencia y nivel educativo, ENP - 86.

- Distribución porcentual de mujeres en unión, por
grado de exposición al riesgo de embarazo, por
grupos de edad, según estado civil; ENP - 86.

- Proporción de niños menores de 3 años cuyas
madres están dando pecho en amenorrea o
abstinencia de post-parto o no susceptibles, según
meses desde el nacimiento; ENP - 86.
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1974 1991

- Promedio de duración de la lactancia, de
amenorrea, y la no susceptibilidad del post-parto,
según grupos de edad, región y área de residencia
y nivel educativo; ENP - 86.

-Tasasespecíficasdefecundidad poredad paralos
5 años anteriores al mes de la encuesta, según
región, área de residencia y nivel educativo; ENP -
86.

- Tasas de fecundación total (TFT) y tasas
específicas, por edad para períodos anteriores a la
encuesta; ENP - 86.

- Tasas específicas de fecundidad, por edad de la
madre al nacimiento del niño, para 7 quinquenios
anteriores a la encuesta; ENP - 86.

- Tasas de fecundidad total (TFT) por región, área
de residencia y nivel educativo, según períodos
anteriores a la encuesta; ENP - 86.

- Distribución porcentual de mujeres, por número de
hijos nacidos vivos, según grupos de edad; ENP -
86.

- Promedio de hijos nacidos vivos de mujeres alguna
vez en unión, por duración desde la primera unión,
según edad a la primera unión; ENP - 86.

-Distribuciónporcentualdetodasmujeresporgrupos
de edad, según edad al primer parto; ENP - 86.

- Mediana de edad al primer parto, para mujeres
mayoresde 25 años, por región, áreade residencia,
nivel educativo y grupos de edad; ENP - 86.

- Porcentaje de mujeres que conocen al menos un
método moderno y métodos específicos de
planificación; ENP - 86.

- Porcentaje de mujeres en unión que conocen un
método, por fuente de suministro, según método;
ENP - 86.

I
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- Porcentaje de mujeres que han oído hablar de un
método, por tipo de problema percibido, según
método; ENP - 86.

- Porcentaje de mujeres que alguna vez han usado
algún método específico por grupos de edad; según
método usado; ENP - 86.

- Distribución porcentual de mujeres, por grupos de
edad, según método usado actualmente; ENP -86.

- Distribución porcentual de mujeres, en unión por
método usado actualmente, según región, área de
residencia, nivel educativo y número de hijos nacidos
vivos; ENP - 86.

- Porcentaje de mujeres en unión que están usando
actualmente algún método, por región, área de
residencia, y nivel educativo, según número de hijos
vivos; ENP - 86.

- Distribución porcentual de mujeres alguna vez
unidas, por número de hijos vivos al momento del
primer uso de anticonceptivos, según grupos de
edad; ENP - 86.

- Distribución porcentual de todas las mujeres y
aquellas que han usado abstinencia por
conocimiento del período fecundo durante el ciclo
ovulatorio; ENP - 86.

- Distribución porcentual de mujeres esterilizadas,
por edad a la operación, según años transcurridos
desde la operación; ENP - 86.

- Distribución porcentual de mujeres usuarias de
servicios de planificación familiar, por fuente más
reciente de abastecimiento o información, según
método usado; ENP - 86.

- Distribución porcentual de usuarias por lugar de
obtención del método, según tipo de satisfacción
con el método; ENP - 86.
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- Distribución porcentual de mujeres que han
abandonado un método, por razones de abandono,
según método usado; ENP - 86.

- Distribución porcentual de mujeres expuestas al
riesgo de embarazo y que no usan anticoncepción,
por actitud hacia embarazarse, según el número de
hijos vivos; ENP-86.

- Distribución porcentual de mujeres expuestas al
riesgo de embarazo y que no usan anticonceptivos
y que se sentirían infelices de quedar embarazadas
por razones de no uso, según grandes grupos de
edad; ENP-86

- Distribución de mujeres actualmente unidas y que
no están usando ningún método, por intención de
uso en el futuro, según número de hijos
sobrevivientes; ENP-86.

- Distribución de mujeres expuestas al riesgo de
embarazo y que no están usando anticoncepción
pero que piensan usar en el futuro, por método que
preferirían usar, según período en que piensan
usar; ENP-86.

- Porcentaje de mujeres usuarias de píldora, por
región, según área de residencia; ENP-86.

- Distribución de mujeres por exposición a mensajes
de planificación familiar por la radio, según región,
área de residencia y nivel educativo.

- Distribución porcentual de mujeres unidas por
preferencia reproductiva, según número de hijos
vivos, incluyendo el embarazo actual; ENP-86.

- Distribución porcentual de mujeres unidas por
intención reproductiva, según grupos de edad; ENP-
86.

- Porcentaje de mujeres unidas que no desea más
hijos, por número de hijos, sobrevivientes en el
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momento de la entrevista, según región, área de
residencia y nivel educativo; EPN-86.

- Distribución porcentual de mujeres unidas que
desean otro hijo, por tiempo preferido de espera,
según número de hijos sobrevivientes en el momento
de la entrevista; ENP-86

- Porcentaje de mujeres unidas con necesidad de
planificación familiar, por intención reproductiva y
por intención de uso en el futuro, según región, área
de residencia y nivel educativo; ENP-86.

- Distribución porcentual de todas las mujeres por
número ideal de hijos, según número de hijos
sobrevivientes; ENP-86.

- Promedio ideal de hijos para todas las mujeres,
porgruposdeedad,segúnregión, áreaderesidencia
y nivet educativo; ENP-86

- Distribución porcentual de todos los nacimientos
de los últimos 5 años, por uso de anticoncepción e
intención reproductiva de las madres, según el
orden de nacimiento; ENP-86.

- Porcentaje de mujeres que tuvieron un hijo en los
últimos 12 meses por intención reproductiva, según
orden de nacimiento; ENP-86.

- Tasas de fecundidad total y deseada, por región,
área de residencia y nivel educativo; ENP-86.

- Tasas de mortalidad infantil y en la niñez en los 3
quinquenios anteriores a la encuesta, según área
de residencia y sexo del niño; ENP-86.

- Diferenciales socio-económicas de la mortalidad
infantil y en la niñez, para el período 1976-1986;
ENP-86.

-Diferencialesdemográficasdelamortalidadinfantil
y en la niñez, para el período 1976-1986; ENP-86.
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- Número de promedio de hijos nacidos vivos e hijos
sobrevivientes por edad de la madre; ENP-86.

- Distribución porcentual de niños menores de 5
años, por tipo de cuidado prenatal recibido, según
región, área de residencia y nivel educativo; ENP-
86.

- Distribución porcentual de niños menores de 5
años, por tipo de asistencia durante el parto, según
región, área de residencia y nivel educativo; ENP-
86.

- Porcentaje de niños menores de 5 años con
diarrea en las últimas 2 semanas, según región,
área de residencia y nivel educativo; ENP-86.

- Entre los niños menores de 5 años que tuvieron
diarrea en las últimas 2 semanas, porcentaje con
atención médica y entre estos el porcentaje que
recibió un tratamiento específico, según región,
área de residencia y nivel educativo; ENP-86.

- Porcentaje de niños menores de 5 años con carnet
de vacunación y porcentaje inmunizado según el
carnet y según la madre; y entre aquellos con
carnet, porcentaje inmunizado según clase de
vacuna; ENP-86.

- Distribución porcentual de niños entre 3 y 36
meses de edad, por desviaciones estándar del
patrón internacional de peso para la edad, según
sexo y edad del niño, intervalo con el anterior
nacimiento, región, área de residencia y nivel
educativo; ENP-86.

- Distribución porcentual de niños entre 3 y 36
meses de edad, por desviaciones estándar del
patrón internacional de talla para la edad, según
sexo y edad del niño, intervalo con el anterior
nacimiento, región, área de residencia y nivel
educativo; ENP-86.
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- Distribución porcentual de niños entre 3 y 36
meses de edad, por desviaciones estándar del
patrón internacional de peso para la talla, segl'in
sexo y edad del niño, intervalo con el anterior
nacimiento, región, área de residencia y nivel
educativo; ENP-86.

- Desviación estándar de peso para la talla por
desviación estándar de peso para la edad; ENP-86.

Observaciones: la encuesta fue realizada por la
Corporación Centro Regional de Población, bajo
contrato firmado con el Instituto para el Desarrollo
de Recursos, una subsidiaria de Westing House
Electric Corporation. Contaron para su ejecución
con la colaboración, en el diseño y preparación de
la muestra, de la División de Información del
Ministerio de Salud y del Departamento
Administrativo Nacional de Estadística - DANE, y
con el apoyo de un comité de coordinación formado
por representantes del Ministerio de Salud y la
Asociación Pro-BienestarA la Familia Colombiana,
PROFAMILIA.

Se entrevistaron a escala nacional entre fines de
septiembre y comienzos de diciembre de 1986,
5.331 mujeres entre 15-49 años.
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SECTOR COMUNICACIONES SECTOR COMUNICACIONES
1974 1991

NILSEN DE COLOMBIA

Equipo: computador.

Regularidad: continua, mensual y semanal.

Niveles de cobertura: Nacional y departamental.

Cuadros de salida:

- Rating de los programas de televisión, porsecciones
del país, según estraÈos sociales.

- Competencia. Inversión en comerciales de 21
categorías de productos en radio, prensa y revistas.

FUENTE: DANE
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