

























	 Zuhause
	 Dokument hinzufügen
	 Anmelden
	 Ein Konto erstellen
	 PNG-Bilder









































2003

Islas Vírgenes Británicas. Co lo mbia. Islas Turcos y Caicos. P araguay. El Salv ado r. M exico. Suriname. San Cristo ba 

















 PDF Herunterladen 



 PNG-Bilder






 551KB Größe
 5 Downloads
 1358 Ansichten






 Kommentar


























Contexto Social:Colombia un país rico mal distribuido Alfredo Sarmiento Julio 2005



1



CONTENIDO „



Qué es lo social? „ „ „



„ „



Acumulación económica o desarrollo social? Lo colectivo. Juicios de valor Instituciones y Capital Social.



Pobreza y Equidad Estado y evolución de la situación colombiana: en Pobreza, Educación y Salud. 2



El trabajo es el complemento de la acumulación física 1950 Qué determina el crecimiento? „



„



„



Harrod - Domar y Solow. La capacidad de acumulación de bienes de capital ICOR. El enigma del residuo. Definido como velocidad de crecimiento del PIB per cápita. Supone rendimientos decrecientes. 3



Acumulación individual en las personas „



1960 El capital humano Shultz T. Más allá de horas/hombre trabajadas, capitalizar en las personas, tiene más vida útil, es al menos tan rentable como hacerlo en el capital físico.



4



Las personas cambian la cantidad y calidad de los recursos: la Innovación „



„



1980 Lucas, Romer, Tamura „ Conservan: la definición como tasa de crecimiento del producto. La preocupación por la convergencia. „ La Tecnología y la Innovación convierten en endógeno el crecimiento. Su velocidad en creación y utilización. 1997 Barro. “Determinantes del crecimiento economico”. El Conocimiento el principal motor „ La innovación rompe la restricción de recursos, el rendimiento no disminuyen con el desarrollo „ Los factores claves son: Nivel inicial del PIB, Educación masculina, tasa de Fecundidad, el gobierno como consumo y reglas de juego 5



Regressions for per capita growth rate Table 1.1.



(1)



(2)



Log (GDP)



-0.0254



-0.0225



Male secondary and higher schooloing



0.0118



0.0098



Log (life expectancy)



0.0423



0.0418



Log (GDP) *male schooling



-0.0062



-0.0052



Log (fertility rate)



-0.0161



-0.0135



Government consumption ratio



-0.136



-0.115



Rule of law index



0.0293



0.0262



Terms of trade change



0.137



0.127



Democracy index



.090a



0.094



Democracy index squared



-0.088



-0.091



Inflation rate



-0.043



-0.039



Sub-Saharan Africa dummy



-.0042b



Latin America dummy



-0.0054



East Asia dummy



0.005



Latin America dummy



-0.0054



East Asia dummy R2 Number of observations



0.005 .58,.52,.42 .60,.52,.47 80,87,84



80,87,84 6



Gobierno y democracia „



„



„



„



Barro 1997. El colectivo importa: como reglas de juego, como probidad y como democracia. Puede darse crecimiento sin democracia, pero tiene un límite. Bajos niveles de desarrollo generalmente no mantienen una democracia (países Africanos 1960’s) Los Gobiernos pueden acabar con el crecimiento: (Easterly 2003). La preferencia del corto plazo sobre el largo plazo. “El ahorro tributario por concepto de exenciones al impuesto de la renta alcanza a superar el 40% para ingresos mayores a veinte salarios mínimos, en comparación con uno del 15% para seis salarios mínimos” (Garay 2004) 7



„



„



„



Países no democráticos con altos niveles de desarrollo económico tienden a volverse mas democráticos (Chile, Corea del Sur, Taiwán, España y Portugal) Hipótesis de Lípset: Está establecido como una regularidad empírica una relación positiva entre democracia y crecimiento (... Solamente en una sociedad donde solo unos pocos son pobres, una participación política masiva puede existir y desarrollar las barreras necesarias para evitar sucumbir en una demagogia irresponsable. (Aristóteles. s. III) 8



Descubriendo la sociedad: Entre superman y el determinismo histórico „



„



„



Individualismo metodológico: los fenómenos sociales ( son totalmente explicables en términos del individuo, sus propiedades, fines y creencias. (Von Mises). La racionalidad es la maximización individual y la única forma de hacerlo actuar, los incentivos. Para los antiguos institucionalistas ( Marx y Weblen) la maximizacion individual es una etapa histórica. Lo que define los comportamientos es el modo de producción. Los extremistas “el determinismo histórico” “Yo no soy marxista” (Karl Marx) Para el nuevo institucionalismo las instituciones, afectan las elecciones y ponen restricciones sobre los agentes pero no moldean sus preferencias o su 9 individualidad.



Entre superman y el determinismo histórico „



„



„



„



Olsen y Williamson: el mercado es un estado de la naturaleza Vanberg: es una institución social, anidada en otras, tiene reglas y restricciones sobre algunas conductas y legitiman otras. ( “la agencia individual y la estructura social y su contexto son por igual relevantes para el análisis, uno presupone al otro.” (Veblen y Lawson). El contexto (estructura social) tiene historia, aporta a la explicación como los comportamientos indiviudales. Un cambio en las condiciones iniciales puede tener efectos mucho mayores que un cambio en los incentivos. Ornitorringo 10



Acumulación colectiva: Instituciones „



„



„



„



La visión sociológica de Coleman: Basar el análisis económico en relaciones y no en condiciones de las personas o las cosas. (K. físico y K. humano) Lo que importa para la confianza es poder prever la reacción de la contraparte en la transacción. Las relaciones del capital social, desde la sociología requieren múltiples transacciones y conocimiento profundo de los actores. Las instituciones: reglas colectivamente aceptadas desde la economía, no requieren un número de transacciones ni el conocimiento preciso de los actores. 11



Según North y otros (1998) parte del menor desarrollo relativo de América Latina frente a Estados Unidos, se explica por la diferencia en el desarrollo de las instituciones por : i. ii. iii.



falta de un acuerdo ciudadano sobre las instituciones para obtener apoyo político. ha primado la influencia de los poderes centrales en la vida local sobre la organización autónoma de las comunidades de base. cuando los derechos a los activos valiosos están ausentes, incompletamente especificados o inadecuadamente defendidos, los individuos competirán por estos derechos, a un costo mayor que los mismos recursos, facilitando el desorden institucional.



12



Gestión pública: el cambio y las reglas de juego ƒ En la gestión pública se actúa a través de redes de organizaciones interdependientes más que mediante organizaciones autónomas. ƒ La gestión pública no es sinónimo de estatal pero no es igual a la gestión privada. ƒ La distinción entre lo público y lo privado son las reglas de juego socialmente elaboradas para orientar las políticas ƒ Como construcción colectiva debe ser negociada, con organizaciones interrelacionadas , son el marco de juego. 13



Los juicios de valor: del homo oeconomicus a la mutualidad „



„



„



“La actividad económica no puede desconocer la interacción con los otros la dimensión ética es consustancial al quehacer económico”.Walras (1987) El estándar social ( función de utilidad) no se puede definir sin acuerdos colectivos sobre comportamiento (Vickery 1945, Arrow 1959, Sen 2004): el conflicto entre libertad e igualdad. El bien público: no es posible pensar una estructura impositiva, como proxy de los precios de los bienes públicos, sin hacerse la pregunta explícita por la justicia. Si es puro no hay revelación de preferencias y, por tanto, no hay un vector de precios. La definicición de los impuestos obliga, necesariamente, a explicitar un criterio de justicia. Samuelson (1969) 14



El miedo a los juicios de valor La identidad entre el salario y la productividad marginal del trabajo es, claramente, la expresión de un criterio distributivo. Para Marx (1867) no es el pago justo porque todo se debe al trabajo para la escuela predominante también el capital aporta.



„



Hay que ponerle contenido a los coeficientes de engels como se le ponene al dólar diario



„



Los juicios de valor no sirven para fundamentar la teoría ni en la física ni en la s ciencias sociales. Pero es necesaria para cualquier ciencia cuando se aplica a comunidades humanas. ( Ovejero 2002). Para ser legítimos deben ser colectivamente copnstruidos.



„



15



Síntesis: un solo desarrollo socio económico y dos formas de acumulación „



„ „



„



Una condición necesaria desde el punto de vista económico para que se de crecimiento es la posibilidad de acumulación No hay desarrollo sin acumulación Hay dos formas de acumulación: la física y la humana No se puede hablar hoy de un crecimiento económico como una realidad diferente del desarrollo social 16



Acumulación individual y colectiva: „



„



„



En lo físico: individual por nuevos equipos, nuevos materiales. Colectiva: es la infraestructura productiva que no produce desarrollo por sí misma pero que lo facilita: carreteras, hidroeléctricas.... En lo humano: individual: educación, salud.. Colectiva: las instituciones, regulaciones formales e informales, las relaciones de confianza. El hombre es un dios con prótesis. La dimensión Política: Un contexto que da o quita posibilidades. La organización colectiva dentro de un espacio de poder que convierte lo deseable en factible. Un marco de actuación unos actores con intereses y posibilidades. 17



Equidad: de la imparcialidad a la libertad ƒ ƒ



ƒ



Liberal Siglo XVIII: Igualdad de oportunidades. Revolución francesa Liberal Siglo XX: preferencia por el más débil. Reciprocidad y mutualidad: Todo esquema de iguales libertades básicas de una persona es compatible con un esquema similar de libertades para todos. Las desigualdades sociales y económicas deben: 1. 2.



Estar asociadas a cargos y posiciones abiertas a todos. Suponer tratamiento preferencial para los más débiles. (Rawls, 1988) 18



Siglo XXI: SEN equidad en los medios y en los resultados „



„



Libertad: equidad en los medios con preferencia al más débil. El colectivo abre más posibilidades y potencia la capacidad individual. Liberación: equidad en el resultado ‰



‰



‰



Sin miseria económica, que las hace depender de las necesidades inmediatas Sin exclusión política, que las somete al poder de los mas influyentes. Sin exclusión social, que las convierte en ciudadanos de segunda clase. 19



Cómo se mide ? IDH “del mismo nivel de vulgaridad del PNB - sólo un número pero una medición que no sea tan ciega a los aspectos sociales de las vidas humanas como lo es el PNB”. Mahbub ul haq esperaba no solamente mejorara - o al menos complementara útilmente - al PNB, sino además que sirviera para ampliar el interés público en las otras variables” (Sen 1999 b, p. 23), El IDH incluye tres dimensiones : „ Un ingreso suficiente para tener acceso y disfrutar tanto de la propiedad como de los bienes básicos. „ Una vida larga y saludable. „ Un nivel educativo que le permita a la persona aumentar la capacidad de dirigir su propio destino. 20



III. Evolución del IDH Nacional INDICE DE DESARROLLO HUMANO 1990-2003 0,785 0,775



0,775



0,78



0,776 0,771



0,765



0,771 0,764



0,766



0,759



0,755



0,754



0,745 0,739



0,735 0,728



0,725 0,715



0,732



0,711



0,705 1990 1991 1992 1993 1994 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003



Fuente: Programa nacional de Desarrollo Humano. PNDH/PNUD-DNP
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Índice de Desarrollo Humano por Departamento 1990 Bog P aís Ndep



0 ,8 2 5



1994 Val 0 ,78 4



Cho



1997



A tl



0 ,79 6



0 ,78 0



0 ,6 8 5



2001 San



2003



0 ,78 7



A nt



Nar 0 ,710



0 ,78 6



Cau



Cun



0 ,719



0 ,78 3



Ces



Gua



0 ,72 8



0 ,76 4



Nsan



Bol 0 ,76 1



0 ,72 6



Suc



Ris



0 ,72 7



0 ,76 9



Qui



M et



0 ,759



0 ,76 1



M ag 0 ,73 5



To l Caq 0 ,74 3



Cal



Boy 0 ,76 1



Hui Có r



0 ,773



0 ,76 6



0 ,76 0



0 ,752
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Condiciones de Vida de la concepción a la medición „



El ICV es un indicador de carácter multidimensional, integra en una sola medida variables de: ƒ ƒ



ƒ ƒ



Calidad de la vivienda como indicador de la riqueza física; Acceso y calidad de los servicios públicos domiciliarios como medición de riqueza física colectiva; Educación como medida del capital humano individual; Tamaño y composición del hogar como capital social básico. 23



Mejoramiento de las condiciones de Vida En los últimos 18 años el ICV se incrementó en 30% para el total nacional 79 77,54



77



77,38



75 75,22 73



73,3



75,7



73,29



71 70,8



69 67 65 63 61 60,17 59 57 55 1985



1993



1997



1998



1999



2000



2002



2003
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Persisten grandes diferencias por zonas En la crisis la zona urbana se estanca y la rural cae. ICV por zonas 95 85



79



82,3



82,93



83,04



83,79



83,34



73,29 75



29



65



44



55



51



45 46,6



54,79



55,46



59,10



50,55



35 29,83 25 1985



1993



1997



1998 Cabe ce ra



1999



2000



2003



Re s to
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CONDICIONES DE VIDA BOGOTA VALLE ATLANTICO ANTIOQUIA QUINDIO RIS ARALDA N-S ANTANDER CALDAS S ANTANDER META CUNDINAMARCA LA GUAJ IRA TOLIMA MAGDALENA HUILA BOLIVAR CAQUETA CES AR S UCRE BOYACA CAUCA NARIÑO CORDOBA CHOCO TOTAL 50



60



70 1997



80 2000



90



26



Problemas de Hambre ¿ Entre 1998 y 2003 qué medidas tomaron las familias para hacerle frente a las crisis? U n o a m á s m ie m b r o s d e l h o g a r q u e n o tr a b a ja b a n e m p e z a r o n a tr a b a ja r



7 .0 0 %



M o n ta r o n u n n e g o c io fa m ilia r



2 .9 0 %



C a m b ia r o n d e c iu d a d



2 .5 0 %



A lg ú n m ie m b r o d e l h o g a r s a lió d e l p a ís



0 .6 0 %



S e fu e r o n a v iv ir c o n fa m ilia r e s



2 .4 0 %



G a s ta r o n lo s a h o r r o s



7 .8 0 %



S e e n d e u d a ro n



1 7 .8 0 %



V e n d ie r o n a lg u n o s b ie n e s ( d ife r e n te d e v e h íc u lo )



2 .8 0 %



R e tir a r o n h ijo s d e l c o le g io o lo s c a m b ia r o n a u n o m á s e c o n ó m ic o



2 .0 0 %



R e tir a r o n h ijo s d e la u n iv e r s id a d



0 .8 0 %



C a m b ia r o n h ijo s a u n a u n iv e r s id a d m á s e c o n ó m ic a



0 .3 0 %



D is m in u y e r o n e l g a s to e n a lim e n to s



1 8 .4 0 %



D is m in u y e r o n g a s to e n v e s tu a r io



1 7 .7 0 %



S e c a m b ia r o n a u n a v iv ie n d a m á s e c o n ó m ic a



3 .4 0 %



V e n d ie r o n e l c a r r o o lo r e e m p la z a r o n p o r u n o m á s e c o n ó m ic o



0 .7 0 %



O tr a



2 .5 0 %



N in g u n a



5 .4 0 %



Fuente: Calculado por el PNDH a partir de la ECV 2003
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Problemas de Hambre en Colombia En 8 de cada cien hogares, en la semana anterior a la encuesta del 2003 algún miembro del hogar no consumió ninguna de las tres comidas (desayuno, almuerzo, comida), uno o más días. 8,7 8,7 8,6 8,5 8,4



8,3 8,2



8,3 8,2 8,1 8 7,9



Total



Rural



Urbano



28



Defunciones por deficiencias nutricionales 3.400 3.200 3.000 2.800 2.600 2.400 2.200 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001



Fuente: DANE: Estadísticas Vitales 29



¿ Qué es la Pobreza? ‰ ‰ ‰



‰



‰



Falta de ingreso (LP-LI) Necesidades básicas insatisfechas (NBI) Un presente que se degrada y un futuro que es inseguro. Protección social Un conjunto multidimensional de bienes y servicios deseables que se restringe y se hace ajeno. Índices Compuestos (IDH-ICV) Desarrollo al alcance de unos pocos, en una sociedad sin libertad de elección que produce ciudadanos de segunda en lo político y lo social. 30



Pobreza por Ingresos En términos generales en el enfoque de ingreso, pobreza se define como un ingreso inadecuadamente bajo. Se dice que una persona es pobre por carencia de ingreso, si el individuo carece de un mínimo razonable de ingreso que le permita, en el caso de la miseria (pobreza extrema), subsistir, o en el caso de la pobreza, tener una vida digna. Hay que ponerle contenidos de derechos. Se centra en el espacio de los medios e instrumentos y no exactamente en el de las capacidades. 31



Incidencia de la Pobreza 85 78,11



80



72,83



75



70,7



75,36



73,75



70 65



69 70,47



69,98



68,4



66,21



60 55



76,17



57,45 55,03



55,29



53,8 51,7



50,85



57,79 55,16 52,68



52,74



50 49,37 45



47,3



47,39 43,6



40 1991



1993



42,91 1996



48,2



49,36



2000



2001



52,62



50,94 47,72



46,69



44,2 1997



1998 Nacional



1999



Cabecera



2002



2003



2004



Resto
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Incidencia de la Pobreza Extrem a 48,63



50



37,7



40



40,06 30



36,42



35,2 33,03



19,4



20,82 17,19



18,99



18,49



21,08 18,66



16,31 10



13,8



11,6



10,63



11,2



13,54



13,25



28,32



32,64



25,39



20,4 20



35,34



33,19



15,76 13,37



24,88 16,62



16,95



13,59



12,83



2003



2004



0 1991



1993



1996



1997



1998 Nacional



1999



2000



Cabecera



2001



2002



Resto



33



30



2002



Fuente: Cálculos de la MERP 2003



CHOCO



BOYACA



CORDOBA



NARIÑO



SUCRE



HUILA



CAUCA



TOLIMA



CESAR



CALDAS



NORTE SANTANDER



CAQUETA



MAGDALENA



ANTIOQUIA



BOLIVAR



CUNDINAMARCA



LA GUAJIRA



TOTAL NACIONAL



ATLANTICO



SANTANDER



QUINDIO



RISARALDA



META



VALLE



BOGOTA



%



Pobreza por departamentos



75



70



65



60



55



50



45



40



35



2004



34



0



2002 2003



BOYACA



CHOCO



CORDOBA



HUILA



NARIÑO



CAUCA



TOLIMA



SUCRE



NORTE SANTANDER



CAQUETA



ANTIOQUIA



CUNDINAMARCA



CESAR



CALDAS



TOTAL NACIONAL



BOLIVAR



QUINDIO



MAGDALENA



SANTANDER



LA GUAJIRA



ATLANTICO



META



VALLE



RISARALDA



BOGOTA



Indigencia por departamento 50



45



40



35



30



25



20



15



10



5



2004



Fuente: Cálculos de la MERP 35



Coeficiente de Gini 0,58



0,57



0,56 0,54 0,54 0,52



0,51 0,5



0,5 0,48 0,46 1974



1993



1997



2003 36



…se necesita crecer para erradicar la pobreza? Variación del Producto 8,00%



6,00%



5,70% 5,10%



4,40%



4,00%



5,20%



3,91% 3,40%



2,00%



2,40%



2,90%



2,10%



1,93% 1,40%



0,60% 0,00% 1991



1992



1993



1994



1995



1996



1997



1998



1999



2000



2001



2002



2003



-2,00%



-4,00% -4,20% -6,00%
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La U de kuznets Las hipótesis de Kuznets suele interpretarse como una U invertida que relaciona el nivel de ingreso con su distribución. Son más equitativos los países más pobres y los más ricos. Los países de ingreso medio son más desiguales. Deininger y Squire (1998) en un estudio de 49 países encontraron que : „ En 40 casos no hay relación estadística entre desigualdad y crecimiento. „ 4 casos mostraron una relación en forma de U no invertida. „ Los 5 casos restantes exhibieron una relación en forma de U invertida. 38



Crecer o distribuir? ƒ



ƒ



ƒ



ƒ



Es una falacia pensar que optimizar el crecimiento es un objetivo rival de la disminución de la pobreza. Ni solo crecimiento, ni solo redistribuir subsidios. El crecimiento puede ser generador de miseria. Bhagwati (1958, 1988). El proceso de crecimiento debe favorecer más que proporcionalmente a los pobres y mejorar la distribución del ingreso. Kakwani Khandker y Son (2004). Para que la anterior ocurra: Es necesario que la distribución del ingreso mejore durante el proceso de crecimiento. 1996-1997 1997-1998 1998-1999



Crecimiento del Pib percápita (precios de 1994) Crecimiento incidencia de la pobreza (can 9495)



1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003



1.45%



-1.31%



-5.96%



1.14%



-0.29%



0.15%



2.03%



2.41%



3.20%



1.63%



-5.30%



5.08%



1.13%



-3.35% 39



La Poverty Equivalent Growth Rate (PEGR) de Kakwani, Khandker y Son (2004) La PEGR es una medida que permite medir si el crecimiento económico fue pro-pobreza en el enfoque relativo (ganancias de los pobres más que proporcionales con respecto a los no pobres) y en el enfoque absoluto (ganancias absolutas de los pobres mayores que las ganancias absolutas de los no pobres). Combina la magnitud del crecimiento y la forma como sus beneficios son distribuidos entre pobres y no pobres.



40



41



PEGR en Colombia. PEGR (Brecha) 8 6



Crecimiento



4 2 0 1996-1997 -2



1997-1998



1998-1999



1999-2000



2000-2001



2001-2002



2002-2003



-4 -6 -8 Periodo Grate



ppgap



Fuente: Cálculos PNDH con datos de ENH 1997-2003 42



¿Cómo optimizar la PEGR en Colombia dadas las condiciones iniciales de alta desigualdad? ƒ



ƒ



ƒ



En Colombia habría que modificar las condiciones de acceso a los activos: capital, educación y tierra. Que resultará en la modificación de la distribución. La provisión de salud y educación básicas y subsidio pensional básico para la población más pobre del país, implica un monto de recursos relativamente equiparable con el de las exenciones, deducciones y privilegios tributarios un 2,0-2,5% del PIB, la evasión y elusión tributarias como la corrupción y fallas administrativas del Estado (p. ej., malgasto, ineficiencia) llevan a un sacrificio adicional de ingresos para el erario público hasta cerca de un 5,5-6,5% del PIB. 43



Tasa de Matrícula Combinada 1990-2003 73 72 71,2



71 70,1



70,4



70



69 68,2



67,6



67



68,5



67,3



65 64,5 63 61,7



61 59



60,8 59,5



60,2



57 55 1990



1991



1992



1993



1994



1995



1996



1997



1998



1999



2000



2001



2002



2003
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Años promedio de educación, por departamento. 2003



12 10 8 6 4 2 0



45



Años promedio de educación por decil de ingreso



Años promedio de educación (Mayores de 15 años) 1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



Total



1992



4,5



4,7



5,2



5,4



5,7



6,2



6,3



6,9



7,8



9,2



6,4



1993



4,7



5,1



5,4



5,7



6,0



6,3



6,8



7,2



7,9



9,3



6,6



1994



4,9



5,3



5,6



5,7



6,1



6,3



6,8



7,4



8,1



9,5



6,8



1995



4,9



5,3



5,7



6,0



6,2



6,5



6,9



7,6



8,2



10,0



6,8



1996



4,7



5,0



5,4



5,8



6,2



6,4



6,7



7,2



8,1



9,7



6,7



1997



5,0



5,3



5,6



6,0



6,3



6,7



6,9



7,6



8,4



10,0



7,0



1998



5,1



5,5



5,6



6,0



6,3



6,5



7,0



7,6



8,4



10,3



7,0



1999



5,4



5,7



5,9



6,1



6,5



6,7



7,1



7,7



8,5



10,1



7,1



2000



5,4



5,7



6,0



6,3



6,6



6,9



7,4



8,1



8,8



10,2



7,3



2001



5,5



6,1



6,1



6,5



6,6



7,1



7,5



7,9



8,9



10,4



7,4



2002



5,2



5,9



6,3



6,6



6,8



7,0



7,5



8,0



8,8



10,7



7,5



2003



5,5



5,6



6,2



6,6



6,9



7,2



7,7



8,0



9,0



11,0



7,6



Fuente: Calculado por el PNDH a partir de las Encuestas de Hogares
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Una de las estrategias de los hogares para enfrentar la crisis fue retirar a los hijos de la escuela o cambiarlas a una más económica.



„



Tasa de asistencia de 7-11 años 100,0% 98,0% 96,0% 94,0% 92,0% 90,0% 88,0% 86,0% 84,0% 82,0%



1



2



3



4



5



6 1997



2000



7



8



9



10



Total



2003



Fuente: Encuestas de Hogares. DANE 47



Tasa de asistencia de 12-17 años 100,0%



90,0%



80,0%



70,0%



60,0%



50,0%



40,0%



1



2



3



4



5



6 1997



2000



7



8



9



10



Total



2003
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La asistencia a educación para jóvenes entre 18 y 25 años alcanzó a golpear al 80% de la población Asitencia de 18-24 años 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% d1



d2



d3



d4



d5 1997



d6 2000



d7



d8



d9



d10



2003
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No hay mejor inversión que la educación „



„



La rentabilidad privada de cada año de educación en Bogotá es del 12.2%, la nacional es de 14%. Cada año de educación adicional alcanzado por los conglomerados genera una externalidad económica positiva sobre los ingresos individuales de un 8.3%. En consecuencia, la tasa de retorno social de la educación en Bogotá es cercana al 20.5%, la externalidad de los años de educación media del conglomerado responsable del 40.4% de este rendimiento.
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Educarse el mejor negocio privado y social



Cuadro 20 Modelo jerárquico de retornos privados y externalidades de la educación. Bogotá. ECV 2003. Cálculos en MlWin Variables



Bogotá



Variable dependiente Ln(Ingreso Laboral Individual)



2003



ln(Horas de trabajo al mes)



0.595***



Años de educación aprobados



0.122***



Experiencia



0.016***



Experiencia²



-0.0001***



Inverso de la razón de Mills



-0.396**



Años de educación promedio del grupo



0.083***



Promedio grupo Experiencia



0.094***



Promedio grupo Experiencia al cuadrado



-0.002***



Coeficiente de empleo del grupo*100



0.007***



Constante



12.730***



51 31



Mortalidad Infantil „



„



En 1985-1995 la mortalidad en menores de 5 años disminuyó de 38 a 28 por 1.000 n.v. En 1985-1995 la mortalidad en menores de 1 año disminuyó de 30 a 24 por 1.000 n.v.
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Aseguramiento en salud Quintil



Contributivo



Subsidiado



Régimen Especial



1 2 3 4 5



6.9 21.9 39.6 57.5 72.0



39.9 32.4 18.4 8.4 2.9



0.3 0.8 3.1 7.2 10.2



52.9 45.0 38.9 26.9 14.9



100 100 100 100 100



3.6



38.2



100



Total 35.3 22.9 Fuente. Sobre ECV, 2003, Olga Lucía Acosta



No Asegurado



Total



53



Por qué no consultó Atlántica



Oriental



Pacifica



Central



Antioquia



Bogota



Valle



San Andrés



Orinoquía



Total



Caso Leve



40.3



31



36.3



34.1



43.9



36.9



39.5



58.7



31.4



37.1



No tuvo tiempo



4.2



7.4



5.9



4



5.4



1.4



6.8



-



5.7



5.1



Centro lejos



1.6



7.5



4.3



5.2



0.9



5.6



1.5



-



18.4



4.1



Falta de dinero



43.8



35.7



40.6



41



31.1



41.6



41.8



-



17.7



39.3



Mal servicio



4.1



5.8



1.9



1.4



6.6



1.9



1.9



-



8.3



3.7



No lo atendieron



0.6



3.5



2.1



2.6



3.4



-



0.3



-



4.3



1.8



No confia en los médicos



1.7



2.5



4.4



5.1



1.9



3.9



1.4



-



4.7



2.9



1.1



3.6



2.5



2.5



2.1



4.1



1.2



-



7.3



2.5



Muchos trámites



2.7



3



2.1



4.1



4.6



4.6



5.7



41.3



2.1



3.5



Total



100



100



100



100



100



100



100



100



100



100



Consultó antes y no resolvieron el problema



le



Fuente. ECV, 2003.
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Evolución del Aseguramiento Decil



Afiliación según decil de Ingreso 1993 1997 2000 2003 % % % %



1



3.44%



38.97%



43.99%



46.26%



2



8.55%



47.57%



36.85%



46.81%



3



13.90%



47.11%



37.90%



51.38%



4



19.16%



50.50%



45.04%



53.60%



5



25.98%



58.34%



46.27%



57.48%



6



29.11%



59.74%



49.78%



58.87%



7



32.68%



62.79%



54.87%



66.98%



8



38.21%



68.83%



62.41%



71.62%



9



43.21%



73.32%



70.28%



78.44%



10



43.04%



80.26%



79.49%



86.94%



Total



23.85%



57.12%



52.61%



61.83%



Fuente:Misión Social a partir de Encuestas Casen, 1993; E.C.V.,1997 y EH107 y de Universidad del Rosario EH 2003
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Causas de la Mortalidad Infantil ƒ



ƒ



La proporción de hijos fallecidos es mayor entre las mujeres sin control prenatal y entre aquellas que terminan su control prenatal antes del séptimo mes. La mortalidad de menores es mayor entre las mujeres con menor nivel educativo. Entre las madres sin educación la mortalidad es de 44 por 1.000 n.v., mientras que para las mujeres con educación superior esta cifra es de 15 por 1.000 n.v.
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La mortalidad de menores es mayor entre las mujeres con menor nivel educativo. Entre las madres sin educación la mortalidad es de 44 por 1.000 n.v., mientras que para las mujeres con educación superior esta cifra es de 15 por 1.000 n.v.



TASA DE MORTALIDAD PARA MENORES A 5 AÑOS SEGÚN NIVEL EDUCATIVO DE LA MADRE 48% 50%



44%



43%



45% 33%



40%



33%



35% 24%



30% 25% 20%



11%



15%



15% 10% 5% 0% Sin educación



Prim aria 1985-1995



Secundaria



Universidad



1990-2000
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Distribución proporcional de las muertes en menores de cinco años El mayor porcentaje de muertes corresponde a residentes de zonas urbanas y a no afiliados a la seguridad social en salud



Por zona de residencia. Cabecera Centro poblado Rural dispersa Ignorado Total



70.7 8.6 15.5 5.3 100



Por grupos de edad Menores de 7 días De 7 a 28 días De 29 días a 11 meses De 1 año a 4 años Total



36.4 13.8 32.0 17.8 100



Según afiliación a seguridad social Contributivo 18.0 Subsidiado 26.3 Vinculado 30.4 Ignorado 15.9 Otro 0.1 Sin información 9.2
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Tas a de M or talidad e n m e nor e s de 5 años Haití



130



P ro medio M undial



86 85



B o livia Guyana



79



P eru



54



Guatemala



52 51



República Do minicana Nicaragua



48



Ho nduras



44 43



B elize B rasil



42



Ecuado r



39 39



A mérica Latina y el Caribe San Cristo bal y Nieves



37



Suriname



35



M exico



34 34



El Salvado r P araguay



33



Islas Turco s y Caico s



31



Co lo mbia



28



Islas Vírgenes B ritánicas



28



Granada



28 23



San Vicente y Grenadinas



22



A rgentina Santa Lucia



21



B ahamas



21



P anama



20



Do minica



20



A ntigua y B arbuda



20 19



Uruguay Trinidad y To bago



18



Co sta Rica



16 15



B arbado s



13



M o ntserrat Chile



12



Jamaica



11 8



Cuba



0



20



40



60



80



100



120



Fuente: Unicef 2000 http://www.uniceflac.org/espanol/sri_2000/indicadores/imr.html
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Tasa de mortalidad menores a 1 año 91



Hait í



66



B o livia



59 58



Pro med io M und ial Guyana



43 43



Rep úb lica Do minicana Peru



41 39



Guat emala Nicarag ua



36 35 33



B rasil B elize Ho nd uras



32 30



A mérica Lat ina y el Carib e San Crist o b al y Nieves



30 30



El Salvad o r Ecuad o r



28 28 27



Suriname M exico Parag uay



25 24



Islas Turco s y Caico s Co lo mb ia



24 23



Islas V í rg enes B rit ánicas Granad a



21 20



V enezuela San V icent e y Grenad inas



19 18 18



A rg ent ina Sant a Lucia Panama



18 17



B ahamas Do minica



17 16



A nt ig ua y B arb ud a Urug uay



16 14 13



Trinid ad y To b ag o Co st a Rica B arb ad o s



11 11



M o nt serrat Chile



10 7,9



Jamaica Guad alup e



7 6,3



Cub a A nt illas Ho land esas



6



M art inica



0



10



20



30



40



50



60



70



80



90



100



60



Mortalidad en menores de cinco años, por departamento. 2001



Dep artam en to



M e ta 2 0 1 5 : 1 7 / 1 0 0 0 n .v . 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1



C aq u e tá



Chocó V i c h ad a



V au p é s G u av i ar e A m az o n as B o l í v ar L a G u aj i r a C au c a M ag d al e n a A tl án ti c o C ó rd o b a C e s ar N o r te d e S an tan d e r G u ai n í a P u tu m ay o H u ila T O T A L N A C IO N A L Su c re Q u in d ío C al d as T o lim a V al l e N ar i ñ o A r au c a C as an ar e A n ti o q u i a B o y ac á M e ta B o g o ta D . C . R i s ar al d a C u n d i n am ar c a S an A n d r é s S an tan d e r 10



20



30 40 50 R az o n e s d e m o r tal i d ad e n m e n o r e s d e 5 añ o s



60



70



61



Evolución de la Mortalidad Materna 120



Por 100.000 N.V.



100 88



80 60



105



100



99



91 81



78



80



73 64



65



60



40 20 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
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Mortalidad Materna



Kenya



1000



Haití



680



Perú



410



Colombia



100



Argentina



82



Chile



31



Noruega



16



0



200



400



600



800



1000



1200



Fuente: Informe PNUD 2003. Para Colombia: Estadísticas Vitales del DANE
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Razón de mortalidad materna por departamento



Departamento



M e t a : 4 5 m u e r t e s p o r 10 0 . 0 0 0 n a c id o s v iv o s



34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1



G u ai n í a



Chocó



G u avi ar e P u tu m ay o C aqu e tá A m az o n as C au c a V au p é s N ar i ñ o Su c r e B o l í var Có rd o b a M ag d al e n a V al l e H u ila C asan ar e San A n d r é s L a G u aj i r a T o tal n ac i o n al B o y ac á B o g o tá D . C . T o lim a A tl án ti c o C al d as A n ti o qu i a M e ta C e sar C u n d i n am ar c a N o r te San tan d e r San tan d e r Q u in d ío R i sar al d a A r au c a V i c h ad a 0



100



200



300 R az ó n d e m o r tal i d ad m ate r n a



400



500



600
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-2,00 Añ o 19 83 19 84 19 85 19 86 19 87 19 88 19 89 19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01



Tasa por 100.000



Tendencia del VIH1983-2003



12,00



y =0,5762x - 1,2107 2 = 0,8792 R 10,00 8,00



6,00



4,00



2,00



0,00
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Prevalencia de infección en población de 15 a 49 años 2,0% 1,8% 1,6% 1,4% 1,2% 1,0% 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 0,0% 1980



1985



1990



1995



2000



2005



2010



2015



2020



2025



2030
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VIH en mujer en edad fértil y por transmisión madre-hijo 140



800



120



700



100



600 500



80



400



60



300



40



200



20



100



20 01



19 99



19 97



19 95



19 93



19 91



19 89



19 87



0



19 85



0



No. casos de madre-hijo



900



19 83



No. casos MEF



VIH en mujeres en edad fértil y por transmisión madre-hijo



MEF



Fuente: INS-Subdirección de Epidemiología



PNT 67



Cayeron las actividades que generaban mayor empleo



G r á fic o 2 . C o n t r ib u c ió n s e c t o r ia l a l c r e c im ie n t o S e c t o r e s d e m e n o r c o n t r ib u c ió n e n t r e 1 9 9 0 - 2 0 0 1



PUNTOS PORCENTUALES



1 ,5 1 0 ,5 01 9 8 9



1990



1991



1992 1993



1994



1995 1996



1997



1998



1999



2000



2001



- 0 ,5 -1 - 1 ,5 -2 A G R O P E C U A R IO



IN D U S T R IA



F u e n t e : C á lc u lo s c o n b a s e e n D a n e , C u e n t a s N a c io n a le s
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2,5



Gráfico 1. Contribución Sectorial al Crecimiento Sectores de mayor contribución entre 1991-1995



Puntos Porcentuales



2 1,5 1 0,5 0



1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001



-0,5 -1 MINAS COMERCIO



CONSTRUCCION SECTOR FINANCIERO



Fuente: Cálculos con base en Dane, Cuentas Nacionales
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Crecimiento Sectorial en Colombia 14 12 10 8 6 4 2 0 -2



1987-1991



1992-1996



1997-2000



2001-2003



-4 -6 -8 -10 -12 -14



Agropecuario Servicios Públicos Transporte



Minero Construcción Financiero



Industria Comercio Servicios
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Gasto Público Social: per cápita y % del PIB. 1975 - 2001 805



16,00



705



14,00



605



12,00



505



10,00



405



8,00



305



6,00



205



4,00



105



2,00



5



1975



1980



1985



1990



1993



1997



1998



1999



2000



2001



Pecapita. Miles de $ Constantes de 2001



191



243



248



289



371



693



695



584



515



588



%PIB



6,67



7,55



7,83



8,21



9,96



14,53



14,76



13,18



11,53



13,36



Año



% PIB



PC



Gasto público social. Administraciones Públicas 1975-2001



0,00
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Gasto por finalidad Administracion del Estado Orden y seguridad Defensa Servicios economicos Otras finalidades Sectores Sociales Total Gasto PIB Nominal *



1975



1980



1985



1990



1993



1997



1998



1999



2001



1,05%



1,48%



1,29%



2,24%



3,42%



4,18%



5,35%



7,83%



6,69%



1,97%



3,01%



2,94%



2,62%



3,88%



3,84%



4,65%



4,22%



2,26%



0,86%



1,13%



1,31%



1,43%



1,63%



1,91%



1,82%



2,33%



1,65%



4,14%



14,36%



9,28%



9,80%



5,80%



7,87%



10,02%



6,31%



4,10%



1,34%



0,36%



1,69%



3,15%



3,41%



3,49%



3,69%



9,91%



11,11%



6,67%



7,55%



7,83%



8,21%



9,96%



14,53%



14,76%



13,18%



13,36%



16,03%



27,89%



24,33%



27,43%



28,10%



35,82%



40,29%



43,79%



39,17%



405



1.579



4.966



20.228



43.898



121.708



140.483



151.565



189.525



* Miles de millones de pesos corrientes Fuente: Calculos PNDH-DNP con base registro F-400 Cuentas Nacionales DANE 72



Procedimiento para estimar el efecto de los factores que inciden en el Gasto Social GSpc=GS/GPT*(GPT/PIB)*PIBpc Donde: GSpc=Gasto Social por habitante GS=Gasto Social GPT= Gasto Público Total GS/GPT=Prioridad fiscal del Gasto Público Social (PF) GPT/PIB=Presión presupuestaria (PP) GS/PIB= Prioridad Macroeconómica
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Procedimiento para estimar el efecto de los factores que inciden en el Gasto Social 1.



2.



3.



4.



Efecto neto del crecimiento=PFconstante*PPconstante*PIBpc Efecto crecimiento+presión presupuestaria= PFconstante*PP*PIBpc Efecto crecimiento+presión presupuestaria= PFconstante*PP*PIBpc Efecto crecimiento + prioridad fiscal=PF*PPconstante*PBpc
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GR A F IC A N O. 14. F A C T OR ES EXP LIC A T IVOS D EL C R EC IM IEN T O D EL GA ST O P ÚB LIC O SOC IA L P OR H A B IT A N T E, M UN IC IP A L 1975–2000 120



G asto so cial p er cap ita (G S p c) m iles d e p eso s d e 2001



107 100 Ef ect o prioridad f iscal



80 74 Ef ect o presion



60



presupuest aria



40 28



20



9



Ef ect o crecimient o economico



0 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000



Años GSpc efectivo



GSpc por presion presupuestaria



GSpc por crecimiento
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Asistencia oficial



AÑO



Primaria



Secundaria



Gasto Publico $2001 Primaria



Secundaria



Gasto pc $2001 Primaria



Secundaria



1974



3.085.360



640.088



638.219



1.062.241



206.854



1.659.524



1985



3.609.463



1.344.270



1.172.272



964.701



324.777



717.639



1993



3.820.179



1.985.653



2.028.965



1.480.722



531.118



745.710



1996



3.992.089



2.600.872



3.624.467



2.542.610



907.912



977.599



1997



4.106.859



2.664.871



2.684.524



3.085.362



653.668



1.157.791



1998



4.091.158



2.785.640



2.936.380



2.180.047



717.738



782.602



1999



4.102.756



2.809.652



3.131.931



1.919.992



763.372



683.356



2000



4.121.519



2.734.088



2.844.687



1.754.853



690.204



641.842



Fuentes: Gasto: Cálculos PNDH-DNP con base registro F-400 Cuentas Nacionales DANE Asistencia: Cálculos PNDH-DNP con base GCV-DNP TRM Diciembre 2001: 2291
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Gasto Social en Educación. 1975-2001. % del PIB Grafico No.8 GASTO PUBLICO EN EDUCACION DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 250.000



6,00%



5,00%



200.000



4,00% 150.000 3,00% 100.000 2,00%



50.000



1,00%



-



0,00% 1975 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 PC pesos constantes de 2001



% DEL PIB
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La evolución del desempleo en Colombia Tasa de desempleo (1996-2004) 20 18,2



18 16,3



16 15,3



14,7



14,3



14



12,8



12



12,3



10



9,8 9,6



8 1996



1997



1998



1999



2000



2001



2002



2003



2004



Ajustada por el cambio de metodología



Fuente: DANE. Encuestas de Hogares. III trimestre. Total Nacional
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Evolución de la Informalidad en Colombia En el 2004 58 da cada 100 ocupados ejercía una actividad de tipo informal Proporción de la Inform alidad e n Colom bia 62 61,3 60,7



60,5



60 59,97



58,7



58



56 54,7 54



53,99 52,33



52 52,48 50 1992



1994



1996



1998



2000



2001



2002



2003



2004



Fuente: DANE. Encuestas de hogares. Trabajadores informales: Empleados del servicio doméstico, trabajadores familiares sin remuneración, trabajadores cuenta propia no profesionales o técnicos y a todos los trabajadores y patronos que laboren en empresas de menos de 10 trabajadores.



79



Oferta y Demanda en el Mercado Laboral Tasa de Ocupación y Participación (1992-2004) 63



61



59



57



55



53



51



49 TGP TO



1992



1993



1994



1995



1996



1997



1998



1999



2000



2001



2002



2003



2004



58,5



58,5



57,5



58,1



56,3



56,6



58,6



59,4



61,8



61,5



60,7



62,1



60,4



54



54,3



53,54



53,5



50,9



51



51,3



49,7



51,5



52,5



51,4



53,2



52,6



TGP



TO



Fuente: DANE. Encuestas de Hogares. III trimestre. Total Nacional
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Los retos „



„



„



„



Crecer a favor de los pobres de forma que se favorezca a los más pobres y se mejore la equidad. Superar totalmente la miseria como se superó la esclavitud. Logrando una Colombia regionalmente equitativa e incluyente Acumulación colectiva: construcción de los público; simplificar, mejorar y hacer equitativos los marcos normativos, especialmente imposición y acceso a acrivos de tierra, crédito, propiedad, educación, salud y seguridad social. Privado o estatal pero comprometidos en el desarrollo de lo público. 81



Los retos „



„



„



Definir colectiva y específicamente el contenido de los bienes y servicios cuya falta se considera inaceptable. Evaluar cada actividad de desarrollo privada o pública según su aporte a la equidad y la inclusión. Más democracia en lo político, para participar en la definición forma de crecimiento y más equidad en lo económico para acceder y disfrutar los activos. 82



Los retos „



Disminuir drásticamente las exenciones, deducciones y privilegios tributarios no justificados socialmente 2,0-2,5% del PIB y la evasión y elusión tributarias como la corrupción y fallas administrativas del Estado que llevan a un sacrificio adicional de ingresos para el erario público hasta cerca de un 5,5-6,5% del PIB.
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INDICADORES DE DESARROLLO HUMANO



OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO CORRESPONDIENTES



Esperanza de vida: Una vida larga y saludable



Objetivos 4, 5 y 6: reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna y combatir las principales enfermedades



Tasa combinada de cobertura educativa: Educación



Objetivos 2 y 3: lograr la enseñanza primaria universal y la autonomía de la mujer mediante la igualdad entre los géneros de la educación



Producto Interno Bruto per cápita y el Indice de Pobreza Humana: un nivel de vida apropiado



Objetivo 1: reducir la pobreza y el hambre



Libertad civil y política que permita participar en la vida de la comunidad a la que se pertenece.



No tiene un indicador pero es uno de los objetivos de la declaración del Milenio



Condiciones fundamentales para el desarrollo humano



Objetivos de Desarrollo del Milenio correspondientes



Calificación del PIB: Sostenibilidad ambiental



Objetivo 7: Velar por a sostenibilidad ambiental



IDG e IPG:Equidad, especialmente equidad de género



Objetivo 3: Promover la equidad de género y la autonomía de la mujer



Calificación del PIB: Permitir un entorno económico global



Objetivo 8: reforzar las asociaciones entre los países ricos y pobres



Fuente: Adaptado de, PNUD. Informe Sobre Desarrollo Humano 2003. New Cork, Mundi Prensa 2003 p. 28
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OBJETIVO 1: Erradicar la Pobreza Extrema y el Hambre



Meta Universal: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas con ingreso inferior a US$ 1 diario. Meta Universal: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padecen hambre. 85



Metas para Colombia META „



„



„



„



„



Reducir en 50% el porcentaje de personas con ingreso inferior a US$1 con (PPA) Reducir en un 45% el porcentaje de personas en pobreza Reducir en 47% el porcentaje de personas que viven en pobreza extrema (indigencia) Reducir a 3% los niños menores de 5 años con desnutrición global (peso para la edad) Reducir a 7.5% las personas que están por debajo del consumo de energía mínima alimentaria



Línea de Base



Situación Actual



2015



1991: 2.8%



2003: 2.8%



1.5%



1991: 53.8%



2003: 51.8%



28.5%



1991: 20.4%



2003: 16.6%



8.8%



1990: 10%



2000: 7%



3%



1990: 17%



2001: 13%



7.5% 86



OBJETIVO 2: Lograr la educación primaria Universal



Meta Universal: Lograr que, para el año 2015, los niños y las niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de educación primaria.
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Metas para Colombia META „



„



„



„



Tasa de analfabetismo a 1% para personas entre 15 y 24 años Tasa de cobertura bruta: „ 100% en educación básica (preescolar, básica primaria, básica secundaria) „ 93% en educación media Alcanzar en promedio, 10.63 años de educación para la población entre 15 y 24 años Disminuir la repetición a 2.3% en educación básica y media



Línea de Base



Situación Actual



2015



1992: 3.77%



2003: 2.37%



1%



1992: 76.08% 59.11%



2003: 88.09% 74.37%



1992: 7 años



2003: 8.6 años



10.63



1992: 6.1%



2003: 6%



2.3%



100% 93%
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OBJETIVO 3: Promover la equidad de género y la autonomía de la mujer



Meta Universal: Eliminar las desigualdades en educación primaria y secundaria, entre los géneros, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles antes del fin de año 2015.
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Metas para Colombia 1.



Violencia de Género:



• Medir cada 5 años, la magnitud y características de la violencia de pareja en el país y definir las metas anuales de reducción • Implementar y mantener en operación una estrategia intersectorial de vigilancia en salud pública de la violencia intrafamiliar, específicamente de la violencia de pareja contra la mujer, en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga en el 2008, y en las demás capitales de departamento en el 2015. 90



Metas para Colombia 2. Mercado laboral: Incorporar y mantener el seguimiento a la equidad de género en materia salarial y calidad del empleo. 3. Participación: Incrementar por encima del 30% la participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público. 91



OBJETIVO 4: Reducir la Mortalidad en menores de 5 años



Meta Universal: Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años.
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Metas para Colombia META



Línea de Base



2015



Reducir la mortalidad en menores de 5 años, a 17 muertes por 1.000 nacidos vivos „ Reducir la mortalidad en menores de 1 año, a 14 muertes por 1.000 nacidos vivos „ Alcanzar y mantener las coberturas de vacunación en el 95%, con el PAI para los menores de 5 años, en todos los municipios y distritos del país



Situación Actual



1990: 37 / 1.000



2000: 28.2



17 / 1.000



1990: 31 / 1.000



2000: 24.4



14 / 1.000



1994: 92%



2004: 92%



95%



„
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OBJETIVO 5: Mejorar la Salud Sexual y Reproductiva



Meta Universal: Reducir entre 1990 y 2015, la tasa de mortalidad materna en tres cuartas partes.
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Metas para Colombia META Reducir la razón de mortalidad materna a 45 muertes por 100.000 nacidos vivos „ Incrementar a 90% el porcentaje de mujeres con cuatro o más controles prenatales „ Incrementar la atención institucional del parto a 95%: -Atención institucional -Atención personal calificado „



Línea de Base 1998: 100 / 100.000



Situación Actual



2015



2001: 45 / 100.000 99 / 100.000



1990: 66%



2000: 81%



1990: 76.3% 80.6%



2000: 87.5% 87.5%



90%



95% 95% 95



Metas para Colombia META



Línea de Base



Incrementar la prevalencia de uso de métodos modernos de anticoncepción: 1995: -Población sexualmente activa al 75% 59% -Población femenina sexualmente 38% activa (15-19) al 65% „ Detener el crecimiento del porcentaje 1990: de adolescentes que han sido madres o están en embarazo, manteniendo 13% esta cifra por debajo de 15% „ Reducir la tasa de mortalidad por 1990: cáncer de cuello uterino a 5.5 muertes 13 / 100.000 por 100.000 mujeres



Situación Actual



2015



„



2000: 64% 46.7%



75% 65%



2000: 19.1



< 15%



2000: 11.24



5.5 / 100.000 96



OBJETIVO 6: Combatir el VIH/SIDA, la Malaria y el Dengue



Meta Universal: Detener y comenzar a reducir, para el año 2015 la propagación de la epidemia del VIH/SIDA, la incidencia de paludismo y otras enfermedades graves.
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Metas para Colombia META



Línea de Base



Mantener la prevalencia de infección 2004: por VIH por debajo del 1.2%, en 0.7% población de 15 a 49 años „ Establecer una línea de base en el quinquenio 2005-2010 para lograr medir 2005-2010 la mortalidad por VIH/SIDA y reducirla en 20% durante el quinquenio 2010-2015 „ Reducir en 20% la incidencia de transmisión madre-hijo, en comparación 2005-2010 con el quinquenio 2005 – 2010 „



„



Aumentar en 30 puntos porcentuales la cobertura de terapia antiretroviral a las personas que la requieran



2003: 52.3%



Situación Actual



2015



2004: 0.7%



< 1.2%



N.D



Reducir en 20%



N.D



Reducir en 20%



2003: 52.3%



82.3% 98



Metas para Colombia Línea de Base



Situación Actual



2015



1998: Reducir en 85% los casos de mortalidad por malaria 227 casos



2001: 158 Casos



34 Casos



2003: 17 / 1.000



2003: 13 / 1.000



9 / 1.000



1998: Reducir en 80% los casos de mortalidad por dengue 229 casos



2001: 155 Casos



46 Casos



2003: 30% 
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RESOLUCION DIRECTORAL N 1109-2003-ED. Lima, 26 de junio de 2003. CONSIDERANDO: Que, el capítulo IV del Reglamento de Cre
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"RESOLUCiÓN MINISTERIAL N' 417.2003.SA/DM '. Lima, 16 de abril del 2003. CONSIDERANDO: De conformidad con lo previsto en
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Visto el OFICIO Nº 182-2003-J-OPD/INS, del Jefe del Instituto Nacional de Salud;. CONSIDERANDO: Que por Decreto Supremo
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Que, mediante Resolución Ministerial Nº 1684-2002-. SA/DM de fecha 21 de octubre de 2002 se designó a los representantes
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Multiproyecto "HIV Pathogenesis, Prevention and Treatment in the Andes", especialmente el Proyecto N° 3 "Synergistic HIV
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de la inversión privada en el proyecto "El Chaco La Pun- tilla", continuará a cargo del Comité de PROINVERSIÓN en Proyec
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