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Encuesta Social:
resultados preliminares

I. Introducción

Fedesarrollo realiza desde 1979 la Encuesta de
Opinion Empresarial, un instrumento que sur-
gió como respuesta ala ausencia de indicadores
de coyuntura que permitieran efectuar un Se-
guimiento más estrecho del curso de la econo-
mIa; sus resultados, derivados de la percepción
de los empresarios, constituyen una herramien-
ta fundamental para el análisis de la situación y
la elaboración de recomendaciones de polItica
económica. Con éste antecedente, en los ültimos
años surgió la idea de iniciar un proyecto simi-
lar orientado al area social, con elfin de conocer
la percepciOn de los hogares sobre su calidad de
vida, detectar las variables que la determinan y
apoyar el diseno de la poiltica social.

Con el apoyo financiero de la Corporación
Andina de Fomento (CAF), la firma EconometrIa
y Fedesarrollo diseñaron el primer formulario
de esta encuesta, contando para ello con las
opiniones autorizadas y las recomendaciones
de expertos en distintas areas, y tratando de
seguir la lInea de las encuestas que en materia de
calidad de vida se realizaron en los noventa. El

procesamiento de la informaciOn de las encues-
tas fue realizado por S.E.I. (Sistemas Especiali-
zados de Información S.A.).

Este documento, además de presentar los
objetivos de la encuesta, describe sus capItulos
y divulga los resultados obtenidos de su prime-
ra aplicación, realizada en septiembre pasado
en las cuatro principales ciudades del pals, Bo-
gota, Medellin, Call y Barranquilla.

II. Descripción y antecedentes de la
Encuesta Social

El objetivo de la Encuesta Social es examinar la
evolución de las principales variables sociales, a
través de preguntas formuladas a los diferentes
miembros de los hogares; en la primera fase del
proyecto, la encuesta pretendla ser exclusiva-
mente un sondeo de opinion. Posteriormente,
gracias a un debate que contó con la participa-
don de investigadores con alta experiencia en
temas sociales, surgió la idea de aproximar la
Encuesta Social a otras que con mucho éxito se
llevaron a cabo de manera esporádica en los
noventa; por esta razOn, el formularlo utilizado
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en la primera aplicación de la encuesta contiene,
además de preguntas coyunturales y de opi-
nión, otras de mayor contenido estructuraF.

Las variables de coyuntura pretenden deter-
minar el acceso de la población a servicios socia-
les tales como educación, salud, justicia, condi-
ciones de bienestar y seguridad. Se incluyen
además variables de opinion sobre la calidad de
los servicios sociales que determinan la calidad
de vida de los hogares. AsI mismo, se busca
captar cambios en la situación económica de las
personas que los llevan a aumentar o a dismi-
nuir el acceso a estos servicios y a algunos bienes
de consumo. Finalmente se examinan las expec-
tativas de los jefes de hogar sobre su situación
económica y calidad de vida futuras.

Las caracterIsticas básicas de la Encuesta son:

• Frecuencia: La encuesta se realizará en mar-
zo y septiembre de cada año. Se busca de esta
forma que coincida con la Encuesta Nacional
de Hogares del Dane para un mejor aprove-
chamiento de la información en términos
comparativos.

• Cobertura: La encuesta estará inicialmente
enfocada al sector urbano en las cuatro ciu-
dades más grandes del pals: Bogota, Mede-
llin, Cali y Barranquilla. Su poblaciOn equi-
vale aproximadamente al 30,5% de los habi-
tantes del pals y al 43% de su población ur-
bana, y por ello sus respuestas reflejan en
buena medida la opinion nacional sobre los
diferentes temas sociales. Tal como se obser-

va en el anexo 1, la encuesta logró una cober-
tura promedio de 78% de la muestra en las
cuatro ciudades.

• Contenido: La encuesta consta de 8 capitu-
los:
1 Identificación del hogar
2 Tipo de vivienda y servicios püblicos dis-

ponibles
3 Condiciones económicas, de bienestar y

de seguridad del hogar
4 Información demografica
5 Condiciones de salud
6 Cuidado de los niños menores de cinco

años
7 Asistencia escolar ylos costos educativos

de las personas entre cinco y veinticinco
años y

8 Condiciones de empleo e ingresos para la
población mayor de 12 años.

El anexo 2 presenta con mayor detalle el
contenido de estos capltulos.

Los resultados de la encuesta serán publica-
dos semestralmente en la Revista Coyuntura
Social y eventualmente se profundizará en al-
guno de los capItulos o se realizarán capltulos
adicionales para profundizar sobre temas espe-
cificos.

A. Otras Encuestas Sociales

En el anexo 3 se presentan algunas caracterlsti-
cas de las principales encuestas de carácter so-
cial que se llevan a cabo en otros palses. Existe

En la década de los noventa se realizaron dos Encuestas de Calidad de Vida, una a finales de 1993 y otra en 1997. Aunque
recientemente se constatan esfuerzos para una mayor divulgacion do los indicadores sociales, su comportamiento
coyuntural es en gran medida desconocido.
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Gráfico 1
PIRAMIDE POBLACIONAL
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Fuente: Encuesta Social - Fedesarrollo (4 ciudades, 1999) y
DNP (Colombia, 1998).
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una gran experiencia en este tipo de encuestas,
desde aquellas que buscan comparar actitudes
polIticas y sociales entre habitantes de distintas
naciones, como Latinobarómetro, hasta otras
orientadas a conocer en mayor detalle las ten-
dencias y cambios en las condiciones de vida y
bienestar de los hogares. En todos los casos, las
encuestas buscan que sus resultados sean un
instrumento ütil para evaluar y definir la direc-
cion de las polIticas sociales.

III. Principles resultados de la En-
cuesta Social

B. Colombia 1998

Es necesario aclarar que esta primera presenta-
ción de los resultados constituye también una
invitación a conocer la encuesta y a realizar los
comentarios y sugerencias pertinentes para me-
jorar el formulario en las próximas aplicaciones,
previstas para los meses de marzo y septiembre
de cada aflo.

A. CaracterIsticas generales de la p0-

blaci6n y de los hogares

La encuesta permite caracterizar la población
de las cuatro principales ciudades de acuerdo a
su distribuciOn por edades ylos hogares segün
estrato 2. Airededor del 56% de los habitantes es
menor de 30 años, otro 28% se encuentra entre
los 30y49 afios, 10% entre los 50 y 64 años, y solo
un 4% tiene más de 65 aflos. Esta distribuciOn se
puede observar con mayor claridad en la pirá-

mide de poblacion; el Gráfico 1A corresponde a
las cuatro ciudades, y el lB al total de Colombia
para 1998, segün el DNP.

Existe una diferencia notoria en la forma de
las pirámides: La base de la segunda pirámide

2 La estratificación empleada para esta encuesta corresponde ala utilizada para el cobro de servicios pdblicos en los hogares
de las distintas ciudades. For conveniencia estadIstica, en este anSlisis y en los posteriores que se realicen a partir de la
información de la encuesta social, se emplearSn tres niveles asi: el estrato bajo incluye los estratos 1 y 2, ci medio los estratos
3 y 4, y el alto los estratos 5 y 6.

Revista Coyuntura Social No 18. Mayo de 1998.
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es más ancha que la base de la primera (como un
embudo al revés), mientras que la figura para
las cuatro ciudades ha tornado la forma de una
botella; esta representación refleja una etapa
posterior en la evolución demográfica mundial,
caracterizada por una alta participación de po-
blación joven y una importante pero decrecien-
te participación de la población infantil.

A partir de esta información se calculó la ra-
zón de dependencia, un indicador que mide la
carga económica de las personas en edad pro-
ductiva. En otras palabras, es la relación entre la
población menor de 12 años y mayor de 65 años,
y la Población en edad de Trabajar (12-65 aflos).
Tal como se puede deducir de las piramides an-
teriores, la razón de dependencia es mayor para
el total del pals que para las cuatro ciudades,
equivalente a 36,9% y 46,4% respectivamente
(Gráfico 2).

La Encuesta Social permitiO encontrar ade-
más marcadas diferencias entre ciudades en
cuanto ala distribución de los hogares por estra-

Gráfico 2
RAZON DE DEPENDENCIA POR

CIUDADES Y TOTAL COLOMBIA

to: Barranquilla es la ciudad con mayor porcen-
taje de ellos en estrato bajo 54,4%, seguida por
Bogota donde el 45% de los hogares pertenece a
este estrato. Medellln y Cali por su parte, con-
centran una elevada proporción de hogares en

el estrato medio.

Es importante aclarar que el resultado de la
distribución por estratos en la Encuesta Social
responde básicamente a la forma en que se dise-
fió la muestra, es decir, se partió de la informa-
ción disponible en Planeación municipal (dis-
trital) de cada ciudad; por lo tanto, la estratifica-
ción que se muestra en el Gráfico 3 es consistente
con la de dichas entidades, excepto en el caso de
Cali, donde se perdieron dos segmentos (gru-
pos de hogares) en el estrato alto.

El nümero de personas por hogar es equiva-
lente a 4,1 en promedio para las cuatro ciudades
(Cuadro 1); en Barranquilla esta relación es sig-
nificativamente más alta que para el resto de ciu-
dades, igual a 4,8. Asimismo, el estrato alto di-

Gráfico 3
DISTRIBUCION DE LOS HOGARES POR

ESTRATO

Fuentes: Encuesta Social - Fedesarrollo (4 ciudades, 1999) y DNP (Colombia, 1998).
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Cuadro 1
NUMERO DE PERSONAS POR HOGAR

Estrato	 Personas por	 Ciudad	 Personas por
hogar	 hogar

Alto	 3,5	 Bogota	 3,9
Medio	 4,0	 Medellin	 4,1
Bajo	 4,2	 Cali	 4,1
Total	 4,1	 Barranquilla	 4,8

Fuente: Encuesta Social - Fedesarrollo.

fiere de manera importante del promedio obte-
nido, con 3,5 personas por hogar.

B. CaracterIsticas de los Jefes de Hogar4

1. Distribución por sexo, estrato y edad

En las tres cuartas partes de los hogares encues-
tados el hombre es el jefe del hogar, mientras en
el 25% restante las mujeres han asumido ese

papel. Es importante destacar que el 28% de las
mujeres que actüan como jefes de hogar no tie-
nen cOnyuge y que esta circunstancia es más
significativa (31,3%) en los hogares de estrato
medio.

Existe una mayor proporción de mujeres
jefes de hogar en el estrato alto que en los demás
estratos (32,7%), con un 15% de ellas sin cónyu-
ge. La jefatura femenina es menos frecuente en
el estrato bajo (22%)ymedio (26,7%). Finalmen-
te, la proporción de hogares cuyo jefe no tiene
cónyuge (9%) corresponde en gran parte a aque-
lbs con jefatura femenina (78%), siendo mayor
en el estrato medio (82%) (Cuadro 2).

De otro lado, segün el Gráfico 4, en el estrato
bajo los jOvenes tienden a conformar hogares
más rápido que en los demás estratos; se obser-
va que mientras en el estrato alto la mayor parte
de los jefes de hogar se encuentra entre los 40 y

Cuadro 2
DISTRIBUCION DE LOS JEFES DE HOGAR POR ESTRATO Y SEXO (%)

Alto	 Medio	 Bajo	 Total

Total jefes de hogar
Hombre
Sin Cónyuge'

Mujer
Sin Cónyuge'

Hogares con un Jefe sin cónyuge
Total
Hombre
Mujer

	

67,3	 73,3

	

3,0	 2,5

	

32,7	 26,7

	

14,9	 31,3

	

6,9	 10,2

	

29,0	 18,2

	

71,0	 81,8

	

77,8	 74,8

	

2,6	 2,6

	

22,2	 25,2

	

26,3	 27,8

	

7,9	 9,0

	

25,9	 21,8

	

74,1	 78,2

Porcentaje de hogares con jefe de hogar hombre (mujer) sin cónyuge.
Fuente: Encuesta Social - Fedesarrollo.

Se considera Jefe de Hogar a la persona reconocida come tal por los demas, per ser el principal sostén económico de la
familia o per otras razones (e.g. culturales).

47



23,7

31,531,9

1.0

COYUNTURA SOCIAL

Gráfico 4
JEFATURA DE HOGAR FOR ESTRATO

SOCTOECONOMICO Y EDAD
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Fuente: Encuesta Social-Fedesarrollo.

49 años (42%), en el bajo la mayor participación
es de aquellos entre los 30 y 39 años (31,5%).

La division de jefes de hogar por grupos de
edad, permite situar los hogares a lo largo de un
ciclo de vida5 . La premisa es que los hogares
cuyos jefes son viejos, tienen menores posibili-
dades de mejorar su condición económica fren-
tea los hogares con jefes jóvenes, dado que éstos
ültimos tienen una mayor permanencia dentro
del rango de Población en Edad de Trabajar, y
tomando en cuenta que la curva de ingresos de
un individuo tiende a crecer con la edad, como
se ha demostrado empIricamente.

Lo anterior sugiere que los hogares de estra-
to bajo cuyo jefe es mayor de 50 años (28% del
total segiin el Gráfico 4), tendrán poca probabi-
lidad de ascender de estrato, a menos que otros
miembros (e.g. hijos) aporten ingresos al hogar.

2. Escolaridad de los jefes de hogar

El Gráfico 5 muestra que la proporción de mu-
jeres jefes de hogar sin ningün nivel de educa-
ción (3,5%) y con sOlo primaria (36%) es ligera-
mente mayor que en el caso de los hombres. Sin
embargo, también muestra que el porcentaje de
aquellas que han alcanzado estudios superiores
excede levemente al de los hombres jefes de
hogar que han tenido acceso a ese nivel de edu-
cación.

Existen marcadas diferencias en el nivel edu-
cativo de los jefes de hogar segün el estrato so-
cioeconómico (Gráfico 6): en el estrato alto, cer-
ca del 90% de ellos ha alcanzado estudios supe-
riores (6% superior incompleto, 64% completo y
20% con postgrado); en el estrato medio el 9%
tiene educación superior completa (11% incom-
pleta) y en el bajo solo el 1,4% (5% incompleta).

Gráfico 5
DISTRIBUCION DE LOS JEFES DE HOGAR

POR NIVEL DE ESCOLARIDAD Y SEXO
(Cuatro ciudades)
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Fuente: Encuesta Social-Fedesarrollo.

Ayala, U. (1987). "Hogares, Participación laboral e Ingresos". En: El Problems Laboral Colombiano, Informes de la Misión
Chenery.
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Gráfico 6
DISTRIBUCION DE LOS JEFES DE HOGAR

POR ANO DE ESCOLARIDAD

SEGUN ESTRATO
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Fuente: Encuesta Social-Fedesarrollo.

Un mayor porcentaje de los jefes de hogar en ci
estrato bajo posee solamente educación prima-
na, 17% incompleta y 28% completa; Un 28,6%
tiene secundaria incompleta y otro 15% secun-
dana completa. Las proporciones en el estrato
medio son de 28% en primaria (19% completa) y
47% en secundaria (28% completa).

El análisis de los resultados por ciudades
permitió concluir que el nivel educativo de los
jefes de hogar es más elevado en Bogota que en
las demás ciudades; el 26% posee estudios supe-
riores y otro 40% estudios secundarios. En Ba-
rranquilla, el 52,8% de los jefes de hogar cuenta
con estudios de secundaria; el 12% cursó niveles
superiores y el 3,8% no tiene ningln grado de
estudio.

En Cali, la distribución es de 36%,46% y 15%
del total de jefes de hogar con educación prima-
na, secundaria y superior, respectivamente. Fi-
nalmente, Medellin es la segunda ciudad con
mayor proporción de jefes de hogar con nivel

superior de educación y tiene el mayor porcen-
taje de jefes con educación primaria comparada
con las demás ciudades (Gráfico 7).

C. Tipo de vivienda y servicios del
hogar

El capItulo de vivienda de la Encuesta Social se
divide en tres partes: tipo y propiedad de la vi-
vienda,algunas preguntas coyunturales sobre
el estado de los créditos para la compra de vi-
vienda y servicios del hogar. Este módulo de la
encuesta lo responde el jefe de hogar.

1. Tipo de vivienda y pertenencia

Los resultados de la encuesta revelan que ci 55%
de los hogares de las cuatro principales ciudades
vive en casa, el 33% en apartamento y solamente
el 12% en cuartos arrendados. Una comparación
por ciudades revela que en Bogota, seguida por
Medellin, la mayorIa de los hogares encuestados
habita en apartamentos, mientras en Barranquilla
y Cali la mayorIa vive en casas (Gráfico 8).

Gráfico 7
DISTRIBUCION DE LOS JEFES DE HOGAR

FOR NIVEL EDUCATIVO Y CIUDAD
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Gráfico 8
TWO DE VIVIENDA POR CIUDADES
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Fuente: Encuesta Social-Fedesarrollo.

De otra parte, el 46,2% de los hogares en-
cuestados es propietario de la vivienda en don-
de habita y no tiene deudas, mientras que otro
12% se halla actualmente amortizando un crédi-
to de vivienda (Gráfico 9). Estos resultados se
asemejan a los obtenidos hace dos años en la
Encuesta de Calidad de Vida (Dane), segi:in la
cual el 550/s de los hogares habita en casa propia.

Gráfico 10
RELACION PROPIETARIO/ARRENDATARIO

POR CIUDADES

Gráfico 9
DISTRIBUCION POR TENENCIA DE VIVIENDA
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Fuente: Encuesta Social-Fedesarrollo.

La relación propietario/arrendatario es ma-
yor en Barranquilla, donde por cada arrendata-
rio, existen 2,4 propietarios. Esta misma propor-
ción es de 1,4 en Bogota (Gráfico 10). AsI mismo,
al diferenciar por estratos socioeconómicos se
encuentra que, como era de esperarse, la reiación
propietario/arrendatario es mucho mayor en ci
estrato alto que en el medio y bajo (Gráfico 11).

Gráfico 11
RELACION PROPIETARIO/ARRENDATARIO

POR ESTRATOS
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2. Situación de los deudores de vivienda

Los resultados muestran que el 16% de los ho-
gares que tienen deudas de vivienda está atrasa-
do en aiguna cuota, y que más de la tercera parte
de ellos se halia en mora en 3 cuotas o más. Esta
cifra es equivalente a la reportada para 1999 por
la Superintendencia Bancaria, segün la cual uno
de cada seis deudores estaba atrasado en ci pago
de la vivienda.

Lo anterior es consistente con ci incremento
de la cartera atrasada o vencida de las Corpora-
clones de Ahorro y Vivienda, equivalente a 42,4%
nominal entre septiembre de 1999 e igual mes
del afto anterior, segün informaciOn de la Super-
intendencia Bancaria.

3. Servicios del hogar

La encuesta indago también sobre la disponibi-
lidad de servicios sanitarios y de teléfono en los
hogares y en ambos casos se encontraron signi-

Gráfico 12
EXCLUSIVIDAD DEL SERVICIO SANITARIO

POR CIUDADES
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Fuente: Encuesta Social-Fedesarrollo.

ficativas diferencias por ciudades (Gráfico 12).
En primer lugar es notorio que en MedellIn, casi
ci 100% de los hogares dispone de sanitario de
uso exclusivo; en tanto que en Barranquilla ci
23% de los hogares encuestados lo comparte con
otros hogares, ci 17% en Cali y ci 15% en Bogota.
El 6% de los hogares encuestados en Barranqui-
ha no dispone de este servicio.

En relación con ci servicio telefónico, los re-
suitados indican una alta cobertura del 86 0% en
promedio para las cuatro ciudades; sin embar-
go, en Barranquilla solamente un 50% de los ho-
gares dispone del servicio (Gráfico 13). For es-
tratos se presenta una clara diferencia en la co-
bertura, mientras en ci alto casi ci 100% de los
hogares posee teléfono, en ci estrato bajo un 20%
no cuenta con ci servicio (Gráfico 14). Además,
ci 29% de los hogares de estrato bajo que cuen-
tan con ci servicio, tiene uso compartido.

En este capItulo de la encuesta también se
pregunta acerca del tipo de combustible utiliza-

Gráfico 13
COBERTURA DE TELEFONO

POR CIUDADES
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Fuente: Encuesta Social-Fedesarrollo.
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Gráfico 14
	

Gráfico 15
COBERTURA DE TELEFONO
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Fuente: Encuesta Social-Fedesarrollo.	 Fuente: Encuesta Social-Fedesarrollo.

do por los hogares para preparar sus alimentos.
Se encontró que, excepto en Medellin, existe una
Clara preferenCia por el uso del gas frente a la
energIa eléctrica. El uso del gas natural y el pro-
pano se difundió rápidamente en Bogota, don-
de más del 81% de los hogares lo utiliza; en
Barranquilla, donde los planes de expansion del
gas empezaron hace varias décadas, el 82% de
los hogares encuestados se halla conectado a
este servicio.

En Cali, por su parte, el 59% de los hogares
utiliza el gas y en Medellin solamente el 25%
(Gráfico 15). Debe mencionarse que la encuesta
confirma los avances de la polItica nacional que
convoca a las familias a abstenerse del uso de
otras fuentes alternativas como kerosene, petró-
leo , gasolina, cocinol y alcohol, dado su alto
nivel de peligrosidad.

D. Condiciones generales del hogar

Este módulo de la encuesta es respondido por el
jefe de hogar; agrupa preguntas que buscan

aproximarse a las condiciones económicas, de
bienestar y de seguridad de los hogares.

1. Condiciones económicas

El 67% de los hogares encuestados en las cuatro
ciudades considera que su situación econOmica
empeoró en los ültimos seis meses; en tanto que
solo 5% considera que ésta mejoró. Nose encon-
traron diferencias significativas en las respues-
tas entre las distintas ciudades, pero sIpor estra-
tos socioeconómicos. En el estrato bajo, el 75%
de los hogares afirma que su situación económi-
ca es peor que hace seis meses; esta proporción
fue del 66% en el estrato medio, y de 30% en el
alto; en este Oltimo, casi la tercera parte de los
hogares cree que su situación económica es
igual que hace seis meses. En total, para el 67%
de los encuestados la situaciOn económica em-
peoró en el ültimo trimestre, contra solo un 5%
que percibió una mejorIa en su situación (Grafi-
co 16).
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Gráfico 16
PERCEPCION DE LOS HOGARES FRENTE A

SU SITUACION ECONOMICA POR ESTRATOS
(Con respecto a hace 6 meses)
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Fuente: Encuesta Social-Fedesarrollo.

Qué modificaciones en los hábitos de con-
sumo han realizado los hogares encuestados
como consencuencia de la actual situación de la
economIa?. Las respuestas revelan que ci dete-
rioro en las finanzas familiares ha lievado a
reducir el consumo de diversos bienes y servi-
cios. La mayor disminución se presentó en ali-
mentos, vestuario y gasto en vacaciones. For el
contrario, los hogares afirman que su gasto en
servicios püblicos aument6 6 y que sostuvieron
su nivel de consumo de otros bienes y servicios
como vivienda, educación, salud y transporte.

Las tendencias detectadas coinciden con lo
reportado por otras fuentes. Dc acuerdo con el
Dane, ci consumo de alimentos, bebidas y taba-
co decreció en 6% durante los dos primeros
trimestres de 1999 con respecto a los dos prime-

ros trimestres del aflo anterior, y el consumo de
los hogares en vestuario y calzado disminuyó
7% en el mismo perIodo.

El deterioro de la situación econOmica de los
hogares se corrobora por medio de otras pre-
guntas de la encuesta. For ejemplo, se encontró
que ci 37% de los hogares asegura que su patri-
monio disminuyo en ci ültimo año, y solo un 8%
confirmó un aumentó. Además, ci 23% de las
personas mayores de doce años afirma que sus
ingresos disminuyeron en los üitimos seis meses.

2. Condiciones de bienestar

La encuesta social capturó la percepciOn que
tienen los hogares frente a su bienestar ylos fac-
tores que lo pueden estar afectando (Gráfico 17).

La situación económica es lo que más preo-
cupa a los hogares de las cuatro principales ciu-
dades de Colombia en su vida cotidiana. El 50%
de ellos se siente regular frente a su situación
económica y un 33% se siente mal (Gráfico 18).
Igualmente, ci empleo es otra de las mayores
preocupaciones de los hogares, ci 20% se siente
mal frente a su empleo o actividad principal, en
tanto que un 36% se siente regular.

Respecto de la percepción de los hogares fren-
te a su vivienda, se encontrO que ci 31% de los
encuestados se siente regular en ci lugar donde
habita; MedellIn presenta el porcentaje más dc-

vado con an 42%. Dc otra parte, la encuesta mues-
tra que la mayorIa de las personas se siente bien
frente a su reiación con amigos y familiares.

6 El aiza en ci gasto de servicios piiblicos se puede explicar por la indexación de las tarifas vigente en la mayorIa de las
ciudades capitales, y también porque la disminución del consumo de este tipo de servicios tiene ciertos limites.

Este porcentaje se refiere a las personas mayores de 12 afios sin incluir estudiantes, amas de casa, inválidos, desempleados
aspirantes.
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Gráfico 17
PROBLEMAS QUE SE HAN PRESENTADO EN EL HOGAR EN LOS ULTIMOS 12 MESES
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Todas estas respuestas concuerdan con las
obtenidas en otras preguntas de la encuesta. Al
indagar sobre cuáles de los aspectos anterior-

Gráfico 18
COMO SE SIENTEN LOS HOGARES EN LOS

ULTIMOS 12 MESES POR CIUDADES

I1ee 0 l0eguI.r 0 N

Fuente: Ericuesta Social-Fedesarrollo.

mente mencionados han mejorado, permaneci-
do igual o empeorado respecto a hace seis me-
ses, se obtiene de nuevo que un buen porcentaje
de los hogares siente que su situación económi-
ca y empleo empeoró.

Los resultados son más desalentadores en
Cali, donde ci 54% de los hogares cree que su
ciudad está peor que hace seis meses y una pro-
porciOn significativa percibe que su situación
económica y empleo se han deteriorado en ci
ditimo semestre (Gráfico 19A). Existe una Clara
diferencia en la perCepCión de los hogares segimn
ci estrato (Gráfico 19B); en todos lo casos, un
mayor porcentaje de hogares en ci estrato bajo
piensa que han empeorado en los tres aspeCtos
mencionados.

La encuesta preguntó a los hogares por las
situaciones que les están generando mayor ten-
sion, y encontró que son ci dinero (58%), ci tra-
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Gráfico 19
PORCENTAJE DE HOGARES QUE PERCIBIERON QUE ESTOS TRES ASPECTOS DE LA VIDA

DIARIA EMPEORARON

A. Cuatro ciudades
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Fuente: Encuesta Social-Fedesarrollo.

bajo (9,6%) y la salud (9,2%). Existen importan-
tes diferencias en los resultados por estrato (Grá-
fico 20); en los estratos bajo y medio, cerca del
60% de los hogares respondiO que su mayor
preocupación era el dinero, seguido per el tra-

Gráfico 20
SITUACIONES QUE GENERAN MAS PREOCU-

PACION ENTRE LOS HOGARES FOR ESTRATO
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bajo (9%) y la salud (9%). En contraste, el 24% de
los hogares del estrato alto respondió que el
principal problema era de dinero, seguido por
el trabajo (17%) y la salud (14%); en éste ültimo
estrato, la familia es un aspecto que genera preo-
cupación (9%) en mayor medida que para los
demás estratos. El porcentaje de hogares a quie-
nes ningana situación les preocupa, aumenta con
el estrato socioeconómico; en ci alto, casi la tercera
parte de los hogares respondió 'ninguna".

3. Seguridad

A la pregunta Zc6mo se siente en su ciudad?, en
promedio el 69% de los hogares respondió que
inseguro (Gráfico 21). Este porcentaje es mucho
más elevado en el caso de Bogota, donde el 81%
de los encuestados considera insegura la ciu-
dad; le sigue Cali con un 69%, Barranquilla con
56% y finalmente Medellin, donde un poco más
de la mitad de los hogares se siente inseguro en
la ciudad.
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Gráfico 21
COMO SE SIENTE EN SU CIUDAD?
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Fuente: Encuesta Social-Fedesarrollo.

La principal causa para sentirse inseguro es
la delincuencia comün (75%). Existen diferen-
cias en las razones expresadas por los hogares
segdn el estrato; en efecto, mientras en ci bajo el
80% de la inseguridad es explicada per la de-
lincuencia comün, en el estrato alto también son
importantes los conflictos politicos y sociales, la
presencia de grupos o establecimientos que gene-

Gráfico 22
RAZONES POR LAS CUALES SE SIENTE

INSEGURO EN SU CIUDAD
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Fuente: Encuesta Social-Fedesarrollo.

ran desconfianza o alteran el orden pdblico, y la
vigilancia deficiente o inexistente (Gráfico 22).

E. Salud

Este capItulo recopila informaciOn sobre todas
las personas de los hogares encuestados. El
objetivo es conocer la cobertura del Sistema de
Seguridad Social en Salud, asI come, el uso del
sistema de salud medido por consulta y hospi-
talizaciones.

1. Cobertura

Dc acuerdo con la encuesta, la cobertura prome-
dio del sistema de salud en las 4 ciudades es del
66%, resultado superior al reportado por el Mi-
nisterio de Salud y presentado en la sección de
indicadores de esta misma publicación (61 0% pa-
ra 1998). Existen importantes diferencias por
ciudades; en efecto, mientras MedellIn y Bogota
presentan coberturas superiores al 70%, en Cali
es ligeramente superior al 56%y en Barranquilla
solo de 39% (Gráfico 23).

Gráfico 23
LESTA USTED CUBIERTO POR ALGUNA

ENTIDAD DE SALUD?

/
8(1	 607

70

4$

	

720	 7311 J
_fTJfITLILbLL

	

Bogolo	 Med lb	 C"B/qoII,	 ToloI

L] Ooloerlo	 No oherto

Fuente: Encuesta Social-Fedesarrollo.

10(1

90

80

70

(01

50

40

30

20

10

56



ANALISIS COYUNTURAL

Existe una gran brecha en la cobertura por
estratos socioeconómicos: alto 89%, medio 70%
y bajo 58% (Gráfico 24). Las razones que se adu-
cen para no estar afiliado al sistema de seguri-
dad social en salud también difieren segün el
estrato (Gráfico 25); en el bajo, la principal causa
es la falta de dinero (63%), en el medio también
es importante Ia falta de dinero (57%) y además
la falta de interés (14%), y en el estrato alto la
falta de interés (37%) y el no estar vinculado la-
boralmente a una empresa (25%).

2. Distribución de la afiliación a! Sistema
de Salud

El Cuadro 3 muestra la distribución de afiliados
al sistema de salud de acuerdo con ci tipo de
entidad aseguradora, y compara los resultados
obtenidos en la Encuesta Social con los de otras
encuestas; la Encuesta Nacional de Hogares
coincide con la Encuesta Social al señaiar que
las Empresas Promotoras de Salud, donde se

Gráfico 24
COBERTURA DEL SISTEMA DE SALUD
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Gráfico 25
RAZONES POR LAS CUALES NO ESTA

AFILIADO A ALGUNA ENTIDAD DE SALUD

POR ESTRATOS

7,7I	 25))

fio

12,2

llt,de	 Mud"', \i, 8	 Nitoio lode I- to on opero
dine o	 tronniIiocliuId(	 alO almente	 deuoeirno

• Alto 0 Bijo D Midio

Fuente: Encuesta Social-Fedesarrollo.

incluye el ISS, concentran el 89% de la afiliación
al Sistema de Salud, las Empresas Solidarias ci
5% y las Cajas de Compensación ci 1,5%.

Se destaca sin embargo un comportamiento
diferenciado por ciudades (Gráfico 26). El ISS
participa en menor proporción en la afiliación
en Bogota y Cali frente a Barranquilla. Por su
parte, las Empresas Solidarias de Salud y las
Cajas de CompensaciOn tienen un mayor peso
en la afiliación en MedellIn que en las otras
ciudades.

3. Regimen subsidiado

Los resuitados de las preguntas sobre la certifi-
caciOn del Sisben o sobre ci came expedido por
alguna Administradora del Regimen Subsidia-
do (ARS), muestran que en promedio ci 13% de
la poblaciOn encuestada tiene certificado del
Sisben, pero solo el 10% tiene came expedido
por una ARS. Con muy pocas excepciones, este

al
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Cuadro 3
DISTRIBUCION DE LA AFILIACION SEGUN ENTIDAD ASEGURADORA

Aseguradora	 Encuesta Nacional de Hogares	 Encuesta de Calidad de Vida 	 Encuesta Social
diciembre	 1996	 1997	 Fedesarrollo-septiembre 1999

Empresas Promotoras de Salud	 86,2
(Donde ci ISS)	 -
Empresas Solidarias do Salud	 4,8
Cajas do Cornpensación	 1,3
Otras	 7,7

Fuento: Encuesta Social-Fedesarrollo; Encuesta do Calidad do Vida y Encuesta Nacional de Hogares-Dane.

74,9
	 89,1

36,9
6,1
	 4,9

3,4
	 1,5

15,6
	 4,5

Gráfico 26
ENTIDAD QUE AFILIA POR CIUDADES

Y TOTAL
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de 1997. De las personas que tuvieron un pro-
blema de salud, el 79% acudió a un profesional,
el 15% no hizo nada, y el 3,5% acudió a personas
no profesionales de la salud (Gráfico 27). El 5%
de las personas tuvo que hospitalizarse.

F. Cuidado de los niños

Este capItulo identifica sobre quién recae la
responsabilidad del cuidado y atención de los
niños menores de cinco años. La encuesta en-
contró que el 66% de los menores es cuidado por
un miembro del hogar durante la jornada labo-
ral , el 15% asiste a guarderIa y el 9% acude a las
madres comunitarias. Infortunadamente, el 4%

Fuente: Encuesta Social-Fedesarrollo.

came le da derecho a los afiliados de las cuatro
ciudades a que le presten los servicios de salud.

4. Morbilidad

A la pregunta zen el ñltimo mes ha dejado de
desarrollar sus actividades cotidianas a causa
de algün problema de salud?, el 10% respondió
afirmativamente; este resultado contrasta con el
20% que rep ortó la Encuesta de Calidad de Vida

Gráfico 27
A QUIEN CONSULTO POR RAZONES DE

SALUD?
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Fuente: Encuesta Social-Fedesarrollo.
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de los niños no goza de ningün ciudado mien-
tras el jefe de hogar está laborando (Gráfico 28).

Se preguntó a los hogares si están pagando
por el cuidado que recibe el niño; resuitó que en
promedio, ci 30% de ellos si realiza un pago para
este fin, con marcadas diferencias segün ci es-
trato: para ci alto la proporción es de 79%, 35%
en el medio y 25% en ci bajo.

G. Asistencia escolar y costos educati-
vos

El módulo de educación de la Encuesta Social
permite obtener información sobre la asistencia
escolar de la pobiación entre 5 y 25 aflos, la sa-
tisfacción de las personas con la educación reci-
bida y los efectos coyunturales de la crisis eco-
nómica en ci sector.

1. Asistencia escolar

Los resuitados de asistencia escolar por grupos
de edad difieren de manera importante (Gráfico
29). El 92% de la población entre 5 y 11 años se
encuentra matricuiado en un centro educativo.
Para ci siguiente grupo de población, entre 6 y
15 años, la asistencia escolar aicanza ci 88%; ci
64% para los jóvenes entre 16  18 años; y sóio ci
29% para la población de 19-25 aflos. Los valores
obtenidos son muy similares a los reportados
por la Encuesta de Candad de Vida de 1997 para
la población de cabeceras municipales8.

Lo anterior sugiere que la asistencia escoiar
disminuye a medida que aumenta la cdad, lo
cual es consistcnte con los resuitados obtenidos

Gráfico 28
QUIEN CUIDA LOS NINOS ENTRE 0 Y
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Fuente: Encuesta Social-Fedesarrollo.

sobre tasas de escoiaridad por niveies educati-
vos presentados en la sección de indicadores de
esta misma publicación. En efecto, la cobertura
en educaciOn primaria es muy elevada para las

Gráfico 29
ASISTENCIA ESCOLAR POR GRUPOS DE EDAD

-ii

64,0

ENO to Si
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Ver Dane, Boletin EstadIstico N° 543.
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cuatro principales ciudades, y gran parte de los
matriculados en este nivel se encuentra entre los
7yll años. AsI mismo, menos de la tercera parte
de los jóvenes entre 19-25 años tiene acceso a la
educación, resultado consistente con la baja co-
bertura en educación superior de las cuatro ciu-
dades, presentada en publicaciones anteriores
de Coyuntura Social (alrededor del 35%).

Por otra parte, la asistencia escolar es mayor
en el estrato bajo que en el medio, 72% y 62% res-
pectivamente (Gráfico 30). Esto se explica por-
que en el estrato bajo se concentra una mayor
proporción de personas entre 5 y 11 años, las
cuales en su mayorIa asisten a primaria, y como
ya se mencionó, la cobertura es muy alta para
este nivel educativo.

AsI mismo, la asistencia escolar por género
revela que las mujeres han incrementado su
participación en el sector educativo incluso por
encima de los hombres, 52% y 48% respectiva-

Gráfico 30
ASISTENCIA ESCOLAR POR ESTRATOS

mente; esto coincide con los datos reportados
por ci Departamento Nacional de Planeación°,
segün los cuales el 51% de los matriculados en
primaria y secundaria son mujeres. En secunda-
na la participación femenina es un poco más
alta que la masculina, lo que indica que las muje-
res permanecen más tiempo en el sistema edu-
cativo (Cuadro 4).

2. Asistencia escolar por sectores püblico
yprivado

Segdn la Encuesta, el sector oficial cubre una
mayor parte de la matrIcula de educación pri-
maria, excepto en Cali donde la educación pd-
biica y privada participan en iguai proporción.
En secundaria, predomina ci sector privado en
Cali y Barranquilla, y ci oficiai en las otras dos
ciudades.

Finaimente, en la educación superior existe
un notorio predominio del sector privado, lo
cual coincide con la información presentada en
publicaciones anteriores de Coyuntura Social
acerca del proceso de privatización de este nivel
de educación (Cuadro 5). Los resuitados de la
Encuesta Social sobre la participación de los

Cuadro 4
ASISTENCIA ESCOLAR SEGUN GENERO

4 ciudades

Participación	 Si asiste	 No asiste

Hombre	 48	 67	 33
Mujer	 52	 68	 32

'Participación en la matrIcula total.
Fuente: Encuesta de Coyuntura Social - Fedesarrollo.

\IH	 Mio	 Bao

El No

Fuente: Encuesta Social-Fedesarrollo.

"La Educación en cifras", Boletin N° 19. SISD - DNP.
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Gráfico 31
RAZONES DE NO ASISTENCIA ESCOLAR
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Cuadro 5
DISTRIBUCION DE LA MATRiCULA POR

SECTOR PUBLLCO 0 PRIVADO
Bogota	 Medellin	 Cati	 Barranquilla

Primaria
POblico	 57,0	 665	 50,9	 59,2
Privado	 43,0	 33,5	 49,1	 40,8

Secundaria
l'Oblico	 52,8	 60,3	 28,7	 43,5
Privado	 47,2	 39,7	 71,3	 56,5

Superior
POblico	 33,7	 30,4	 25,7	 23,3
Privado	 66,3	 69,6	 74,3	 76,7

Fuenle: Encuesla Social - Fedesarrollo.

Fuente: Encuesta Social-Fedesarrollo,

sectores en la educación, se acercan a los presen-
tados en la sección de indicadores de esta misma
publicación.

3. Razones de no asistencia escolar

El 65% de los hogares encuestados atribuyó a la
situación económica la inasistencia de alguno
(s) de su (s) miembros de entre 5 y 25 años a los
establecimientos educativos, mientras otro 31%
dijo que no estudiaba actualmente por razones
personales (Gráfico 31). No cabe duda entonces
que la actual crisis econOmica ha afectado el ac-
ceso o permanencia de los estudiantes de algu-
nos grupos de la población en los centros docen-
tes; en el caso de los jóvenes de secundaria, la
tasa de deserciOn alcanza el 5%10•

4. Nivel de satisfacción de las personas
con la educación

Interrogados sobre ci grado de satisfacción con
la educación recibida, ci 6,3% de los estudiantes

que asisten a colegio püblicos expresO descon-
tento, y lo atribuyeron principalmente a los pa-
ros, el bajo nivei acad6mico ll y problemas con
los profesores. En el caso de los estudiantes de
colegios privados, el 2,8 9% está insatisfecho con
la educación impartida en los estabiecimientos,
la mayorIa de ellos por problemas con los profe-
sores y bajo nivel académico.

Los resultados obtenidos sugieren que es
importante promover la poiItica de evaluación
permanente a los profesores, pues los mismos
estudiantes están manifestando inconformidad
con su desempeno en la enseñanza, bien sea por
conocimientos limitados, inadecuada pedago-
gIa 0 ausentismo.

5. Costos educativos

La Encuesta Social revela que ci 14% de los es-
tudiantes estl atrasado en ci pago de alguna
mensualidad; esta proporcion es mayor en Ba-
rranquilla, 19,2%, y menor en Cali, 10,3%. Sin

° Ver Coyuntura Social N° 19, Indicadores de Educación. Las personas salen del sistema educativo para insertarse
tempranamente al mercado laboral, con bajas probahilidades de éxito.
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embargo, ci porcentaje de estudiantes con men-
sualidades atrasadas es mayor que el de aque-
lbs que han solicitado ayuda para el pago de la
educación, 11,1%. PodrIa inferirse de estos in-
dicadores que una parte de los estudiantes pre-
fieren desertar del sistema educativo antes que
solicitar ayuda económica. Entre las personas
que si buscan ayuda para el pago de la educa-
ción, ci 19% lo hace en entidades oficiales como
ci Icetex.

H. Seguridad Social en Pensiones

Se preguntó a las personas de 12 años y más si
cotizaban en algun fondo de pensiones. Los
resuitados muestran diferencias en la cobertura
de seguridad Social pensional entre las cuatro
ciudades (Gráfico 32). Medellin es la ciudad que
presenta mayor cobertura, pues ci 27% de las
personas en ci rango de edad senalado cotizan
actualmente en un fondo; le sigue Bogota con un
25%, Cali 17% y finalmente Barranquilla con 13%.

También por nivel de educación es clara la
diferencia en cobertura; la proporción de perso-
nas pertenecientes al sistema pensional es ma-
yor entre la población que posee estudios secun-
darios, excepto en ci caso de Bogota donde la
cobertura es más alta entre las personas con
nivel de educación superior. En todas las ciuda-
des, la proporción de personas con educación
primaria que cotizan a un fondo es muy baja, y
casi nula para quienes no tienen aigün nivel de
educación (Gráfico 33).

Gráfico 32
PORCENTAJE DE PERSONAS QUE COTIZAN

A UN FONDO DE PENSIONES
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Fuente: Encuesta Social-Fedesarroilo.

Gráfico 33
PORCENTAJE DE PERSONAS QUE COTIZAN
A UN FONDO DE PENSIONES POR CIUDA-
DES Y NIVEL EDUCATIVO (de 12 años y más)
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Fuente: Encuesta Social-Fedesarrollo.

Los problemas detectados en ci nivel académico de los establecimientos, coinciden con ci medio y bajo rendimiento que
obtienen Jos estudiantes en las diferentes pruebas de conocimiento realizadas en ci pals, cuyos resultados han sido
presentados en publicaciones anteriores de esta misma revista.
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IV. SIntesis

A. Grave deterioro de la situación eco-
nómica y de empleo en los ültimos 6
meses

i El 67% de jefes de hogar considera que su
situación econOmica empeorO en los ültimos
seis meses.

i Esta situación se reflejó principalmente en la
disminución del consumo de diversos bie-
nes y servicios, en particular, alimentos, yes-
tuario y gasto en vacaciones.

i En el 25% de los hogares, alguno de sus miem-
bros ha perdido el trabajo, lo que corrobora
la alta tasa de desempleo que se presenta ac-
tualmente en el pals.

1 Para el 58% de las personas de las cuatro
ciudades encuestadas, el principal problema
de su hogar es el dinero, le siguen en su or-
den los problemas de salud y luego los pro-
blemas en el trabajo.

B. La crisis económica ha golpeado con
mayor intensidad a estratos bajos y
medios

El 75% de jefes de hogar en el estrato bajo
considera que su situaciOn económica em-
peoro en los ültimos seis meses.

Una mayor proporción de los hogares en los
estratos medio y bajo declararon que alguno
de sus miembros perdiO el empleo en el
ültimo año.

i En los estratos bajo y medic, cerca del 60% de
los jefes de hogar respondiO que las situacio-

nes que le producen actualmente mayor ten-
siOn o preocupación son los problemas de
dinero, seguidos por problemas en el trabajo
y de salud. En contraste, para el 24% de las
personas del estrato alto su principal pre-
ocupacion es el dinero, seguido por el trabajo
(17%) y la salud (14%).

C. Existen diferencias entre las principa-
les ciudades sobre sus condiciones eco-
nómicas, de bienestar y de seguridad

i En Cali y Barranquilla un porcentaje cercano
al 50% de los jefes de hogar manifesto que su
familia habla reducido el consumo de ali-
mentos. En Bogota y Medellin este porcenta-
je se situó en el 35%.

1 En Cali, el 55% de los jefes de hogar cree que
su ciudad está peor que hace seis meses; en
Medellin solo el 14% de ellos percibió esta
misma situaciOn; en Bogota el 33% y en Ba-
rranquilla el 23%.

El 81% de los jefes de hogar de Bogota y el
69% de los de Cali se sienten inseguros en su
ciudad; estos porcentajes alcanzan el 56% y
51% en Barranquilla y Medellin respectiva-
mente. La razón principal por la cual se
sienten inseguros es la delincuencia comün.

D. Barranquilla presenta un atraso rela-
tivo en el acceso a servicios piiblicos
que contrasta con un notorio avance
de Medellin

Para el 23% de las familias en Barranquilla, el
servicio sanitario noes de uso exclusivo, mien-
tras en Medellin sOlo el 1,2% de las familias
comparten este servicio.
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o Solamente un 50% de los hogares en Barran-
quilla dispone del servicio telefónico, en tan-
to que 92 de cada 100 familias de Medellin
tienen acceso.

E. Mayor participación y permanencia
de la mujer en el sector educativo y
dificultades económicas para perma-
necer en el sistema escolar

1 El 52% de las personas entre 5 y 25 años que
asiste a un establecimiento educativo son
mujeres. La participación femenina aumenta
con el nivel de educación lo que permite de-
ducir que permanece más tiempo en el siste-
ma escolar.

i El 65% de las personas que no estudian, o han
desertado del sistema escolar lo atribuye a
razones de carácter económico.

I En Medellin y Bogota predominan los esta-
blecimientos püblicos en la educación prima-

na y secundaria. Por el contrario en Cali el
sector privado cubre una mayor proporción
de matriculados en estos niveles. En el nivel
superior predomina el sector privado en
todas las ciudades.

F. Mayor cobertura en salud pero con
gran dispersion entre ciudades

1 Para las 4 ciudades, se registrO una cobertu-
ra promedio de 66% de la población. Este
porcentaje es superado significativamente
en Medellin y Bogota, mientras en Cali la
cobertura es ligeramente inferior y en Ba-
rranquilla solo alcanza el 40%.

1 Excepto en Barranquilla, se detectó una me-
nor participación en el aseguramiento por
parte del ISS, a favor de las EPS en Bogota y
Cali y de las Empresas Solidarias de Salud
en el caso de Medellin.
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Anew 1
FICHA TECNICA DE LA ENCUESTA

1. Universo de estudio

El universo de estudio está constituido por los hogares de las areas urbanas de las siguientes cuatro ciudades del pals: Bogota,
Medellin, Cali y Barranquilla, las cuales representan en conjunto un 43% del total de población residente en las areas urbanas
del pals. Excepto para la ciudad de Bogota, las demas ciudades incluyen sus respectivas areas metropolitanas.

2. Desagregacion de los resultados

Los resultados se inferiran separadamente para cada uno de los cuatro dominios de estudio presentados en el numeral I.
Ademas, se ha considerado de especial importancia una desagregacion del analisis por estratos (alto, medio y bajo). Teniendo
en cuenta diversas probabilidades de ocurrencia de los fenómenos de estudio, se calculó ci nümero de particiones posibles de
la muestra. En el cuadro A-I se presentan los calculos del error estandar relativo esperado para diferentes probabilidades de
ocurrencia del fenOmeno para una submuestra de la muestra maestra completa.

3. Precision deseada de los resultados

Se ha calificado a priori como de buena precision, partiendo de que la precision aceptable esta representada en un error
estandar relativo menor o igual al 10%, Ia posibilidad de captar con significancia estadIstica fenómenos de diferente frecuencia
(25 o mas), con un 95% de confiahilidad a nivel del total del universo de estudio.

4. Tipo de muestra

La muestra disenada es probabilIstica, estratificada y de conglomerados.

5. Cobertura de la encuesta

Dc conformidad con las premisas del diseno y los recursos disponibles, se realizO el siguiente nOmero de encuestas y se obtuvo
La cobertura precisada en la siguiente tabla:

Ciudad

Bogota
Medellin
Cali
Barranquilla
Total

No. total de
hogares

No. hogares con entrevista
completa

479
	

399
395
	

278
348
	

256
342
	

287
1564
	

1220

Cobertura

83,2
70,4
73,6
83,9
78,0
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Anew 2
CAPITULOS DE LA ENCUESTA SOCIAL DE FEDESARROLLO

CapItulo
	 Temas

6. Condiciones generales del hogar

Direccidn, nombre del jefe del hogar, teléfono, estrato.

Tipo de vivienda, ndmero dc cuartos, sanitario, uso individual o compartido de la cocma,
combustible para cocinar, servicio telefónico, propiedad, estado del pago de arriendo o
cuotas.

Condiciones Económicas: Variacidn en la situación económlca, variación en consumo de
bienes y servicios, variación en patrimonlo.
Condiciones de Bienestar: F'roblemas en el hogar, percepción frente a diversos aspectos de
la vida diana, preocupaciones, percepcion de seguridad.
Condiciones de Seguridad: Problemas judiciales.

Parentesco entre hogares y nticleos familiares, genero, edad, estado civil, nivel de estudios.

Cobertura en salud, tipo de afiliación, satisfacciOn frente al servicio, estado del pago de la
afiliación.

Tipo de cuidado, tipo de cuidado por sector (oficial o pnivado), satisfacciOn, estado del pago
de pensiones.

Asistencia escolar, asistencia escolar por sector (oficial o privado), satisfacción, estado del
pago de mensualidades.

1. Datos de identificación

2.Tipo de vivienda y servicios del hogar

3. Datos demograficos miembros del hogar

4. Salud

5.Cuidado de los niños

6.Asistencia escolar y costos educativos

S. Empleo e ingresos	 Si€tiación laboral, vaniaciones en ingreso, pensiones, estado del pago de créditos.
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Anexo 4
PRINCIPALES RESULTADOS

Indicador	 Bogota	 Medellin	 Cali	 Barranquilla	 Total

Promedio de personas por hogar
Porcentaje de Afiliados al SGSSS

Nivel educativo de los jefes de hogar
Sin educación
Primaria
Secundaria
Superior

4,1	 4,1
75,5	 56,2

1,6	 2,6
37,4	 36,5
40,8	 46,3
20,2	 14,6

	

4,8	 4,1

	

39,3	 66,0

	

3,8	 1,8

	

31,3	 34,2

	

52,8	 42,8

	

12,2	 21,2

3,9
72,0

1,1
32,7
40,0
25,7
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Cuadro A-i
ERRORES ESTANDAR RELATIVOS ESPERADOS Y DIFERENTES

PROBABILIDADES DE OCURRENCIA DEL FENOMENO

Nümero de desagregaciones (Particiones) (°/)

Ciudad	 Muestra Prob.	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 12	 16
de frec. del

fenómeno

Medellin	 334	 0,70	 4,1	 5,8
	

7,1	 8,2	 9,2	 10,1	 10,9	 11,7	 12,4	 13,1	 14,4	 16,7
Cali	 319	 0,70	 4,2	 5,9

	
7,3	 8,4	 9,4	 10,3	 11,2	 12,0	 12,7	 13,4	 14,8	 17,2

B/quilla	 304	 0,70	 4,3	 6,1
	

7,5	 8,6	 9,7	 10,6	 11,5	 12,3	 13,0	 13,8	 15,1	 17,6
Bogota	 394	 0,70	 3,8	 5,3

	
6,5	 7,6	 8,5	 9,3	 10,0	 10,7	 11,4	 12,0	 13,2	 15,4

Total	 1351	 0,70	 2,0	 2,9
	

3,5	 4,1	 4,5	 5,0	 5,4	 5,8	 6,1	 6,4	 7,1	 8,2

Medellin	 334	 0,60	 5,1	 7,2
	

8,9	 10,2	 11,5	 12,6	 13,6	 14,6	 15,5	 16,4	 18,0	 20,9
Cali	 319	 0,60	 5,2	 7,4

	
9,1	 10,5	 11,7	 12,9	 13,9	 14,9	 15,9	 16,7	 18,4	 21,4

B/quilla	 304	 0,60	 5,3	 7,6
	

9,3	 10,7	 12,0	 13,2	 14,3	 15,3	 16,3	 17,2	 18,9	 21,9
Bogota	 394	 0,60	 4,7	 6,7

	
8,2	 9,4	 10,6	 11,6	 12,5	 13,4	 14,2	 15,0	 16,5	 19,2

Total	 1351	 0,60	 2,5	 3,6
	

4,4	 5,1	 5,7	 6,2	 6,7	 7,2	 7,6	 8,0	 8,8	 10,2

Medellin	 334	 0,50	 6,2	 8,8
	

10,9	 12,6	 14,1	 15,4	 16,7	 17,9	 19,0	 20,0	 22,0	 25,6
Cali	 319	 0,50	 6,4	 9,1

	
11,1	 12,8	 14,4	 15,8	 17,1	 18,3	 19,4	 20,5	 22,5	 26,2

B/quilla	 304	 0,50	 6,5	 9,3
	

11,4	 13,2	 14,7	 16,2	 17,5	 18,7	 19,9	 21,0	 23,1	 26,9

Bogota	 394	 0,50	 5,8	 8,1
	

10,0	 11,5	 12,9	 14,2	 15,3	 16,4	 17,4	 18,4	 20,2	 23,5

Total	 1351	 0,50	 3,1	 4,4
	

5,4	 6,2	 6,9	 7,6	 8,2	 8,8	 9,3	 9,8	 10,8	 12,5

Medellin	 334	 0,40	 7,7	 10,8
	

13,3	 15,4	 17,2	 18,9	 20,4	 21,9	 23,2	 24,5	 27,0	 31,3

Cali	 319	 0,40	 7,8	 11,1
	

13,6	 15,7	 17,6	 19,3	 20,9	 22,4	 23,8	 25,1	 27,6	 32,1

B/quilla	 304	 0,40	 8,0	 11,4
	

13,9	 16,1	 18,1	 19,8	 21,4	 23,0	 24,4	 25,7	 28,3	 32,9

BogotI	 394	 0,40	 7,0	 10,0
	

12,2	 14,1	 15,8	 17,4	 18,8	 20,1	 21,4	 22,5	 24,8	 28,7

Total	 1351	 0,40	 3,8	 5,4
	

6,6	 7,6	 8,5	 9,3	 10,1	 10,8	 11,4	 12,1	 13,2	 15,3

Medellin	 334	 0,30	 9,5	 13,5
	

16,6	 19,2	 21,5	 23,6	 25,5	 27,3	 29,0	 30,6	 33,6	 39,1

Cali	 319	 0,30	 9,8	 13,8
	

17,0	 19,6	 22,0	 24,1	 26,1	 27,9	 29,7	 31,3	 34,4	 40,0

B/quilla	 304	 0,30	 10,0	 14,2
	

17,4	 20,1	 22,5	 24,7	 26,7	 28,6	 30,4	 32,1	 35,3	 41,0

Bogota	 394	 0,30	 8,8	 12,4
	

15,3	 17,6	 19,7	 21,7	 23,4	 25,1	 26,6	 28,1	 30,9	 35,8
Total	 1351	 0,30	 4,7	 6,7

	
8,2	 9,5	 10,6	 11,6	 12,6	 13,4	 14,3	 15,0	 16,5	 19,1

Medellin	 334	 0,25	 10,8	 15,3
	

18,8	 21,7	 24,3	 26,7	 28,9	 30,9	 32,9	 34,7	 38,1	 44,3

Cali	 319	 0,25	 11,1	 15,7
	

19,2	 22,3	 24,9	 27,3	 29,6	 31,7	 33,6	 35,5	 39,0	 45,4

B/quilla	 304	 0,25	 11,3	 16,1
	

19,7	 22,8	 25,5	 28,0	 30,3	 32,5	 34,5	 36,4	 40,0	 46,5

Bogota	 394	 0,25	 10,0	 14,1
	

17,3	 20,0	 22,4	 24,6	 26,6	 28,4	 30,2	 31,9	 35,0	 40,6
Total	 1351	 0,25	 5,4	 7,6

	
9,3	 10,8	 12,0	 13,2	 14,2	 15,2	 16,2	 17,0	 18,7	 21,6
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