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Introducción

Muchas son las estimaciones que se han efectuado hasta el momento, sobre el número de 
desplazados en Colombia, con definiciones y agrupaciones diferentes, lo que ha impedido tener una idea 
exacta del problema, que se ha acentuado desde la mitad de la década de los noventa, pero que venía de 
años atrás. Sin embargo, los estudiosos del tema, directa e indirectamente están de acuerdo que se trata de 
un fenómeno cruel, masivo y permanente, que ha llegado a convertirse en uno de los mayores problemas 
sociales del país, cubierto siempre por un manto de indiferencia tanto por parte del Estado como de la 
sociedad en general. Los cálculos oscilan entre dos y tres millones de personas, que han tenido que 
refugiarse en varias ciudades grandes o medianas y la m ayoría de ellos en condiciones precarias.

La violencia siempre se ha percibido en Colombia como un mal crónico que golpeaba 
especialmente al área rural y que producía una fuerte emigración del campo a la ciudad, esto se producía 
generalmente en forma silenciosa y pocos se ocupaban del tema. Cuando se iniciaron las tremendas 
acciones de desestabilización propiciadas por los narcotraficantes y que en forma inmediata repercutieron 
en la guerrilla, incrementando su poder y capacidad militar; al igual que en los grupos paramilitares y con 
la intervención de las fuerzas armadas, se cometieron las masacres mas impresionantes, magnicidios y 
atentados terroristas, no solamente en el área rural sino principalmente en la urbana. Fue solamente hasta 
este momento, que la sociedad y el estado empezaron a tom ar conciencia de la existencia de poblaciones 
enteras que estaban en medio de fuegos cruzados y sometidas al terror, sin haber tomado parte activa en 
las confrontaciones en amplias regiones del país, lo que originó que el problema del desplazamiento 
emergiera a la luz pública; es decir, el recrudecimiento de los enfrentamiento y los desplazamientos 
masivos, son dos fenómenos que son inseparables y originarios de una m isma situación y problema.

Los desplazados se han visto obligados, para salvar sus vidas, a perder por lo general, sus pocas 
propiedades y su residencia; es decir, toda la trama social en la cual habían nacido y organizado un 
espacio particular en el mundo. Fueron sustraídos de sus vínculos sociales que les pertenecían en su lugar 
de origen, produciendo muchas veces un resquebrajamiento de sus unidades familiares, no pocos con 
miembros muertos en el conflicto. Se convirtieron en ¡nocentes golpeados por una persecución política 
carente de sentido para ellos.

Aunque han podido llegar a otros sitios y destinos, por lo general tienen un común denominador, 
el miedo y las imágenes de terror que transportan y que no los abandonan, las ciudades ya no representan 
un refugio y la mayoría de las veces sienten que no pueden escapar a la influencia de los protagonistas que 
han conocido en el lugar de la partida y que no existen espacios libres de la influencia de las redes 
informales o ilegales de ese poder. Todo este fenómeno, según las autoridades y los observadores se ha 
convertido en un verdadero problem a social y político de grandes proporciones para el país, en donde la 
coyuntura económica actual no permite esperar que el problema social pueda ser resuelto pronto, y por 
otro lado, la coyuntura política tam poco ofrece razones esperanzadoras que le den soporte al optimismo; 
lo que significa que el problema puede durar y el número de desplazados se puede incrementar en forma 
sistemática y continua.

El tema de los desplazados está ahora si en la agenda nacional y no son pocas las leyes que se han 
aprobado en su defensa; sin embargo, muy bien se sabe que las leyes por si solas no hacen las políticas y 
que estas, no necesariamente se traducen en acciones y en resultados específicos y concretos. Muchas 
veces, las autoridades regionales, departamentales y locales no muestran gran afán por ocuparse del tema; 
debido a las dificultades financieras a las que se ven enfrentadas y porque consideran que los desplazados 
puede engendrar tensiones sociales y que una ayuda a su favor, puede fijarlos en forma definitiva en el 
sitio donde es otorgada, incrementando los ya existentes problemas sociales y económicos.
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En el caso específico de la salud, la obligación estatal de proteger los derechos de la población 
desplazada, incluido el de la salud, fue reconocida a partir de la aprobación de la Ley 387 de 1997, la 
cual asignó a las entidades públicas del Sistema General de Seguridad Social en Salud, la responsabilidad 
de implementar mecanismos para el acceso de la población desplazada a todos los servicios de salud, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 100 de 1993.

En los años siguientes, las autoridades adoptaron una serie de medidas relacionadas con sus 
obligaciones en materia de salud y el desplazamiento masivo fue declarado como “evento catastrófico” . Se 
estableció que los desplazados tenían el derecho a recibir los servicios de salud requeridos. Sin embargo, 
la prestación de los servicios a esta población se vio afectada por muchos problemas relacionados 
específicamente con la información requerida, falta de capacidad de los establecimientos públicos de salud 
en el ofrecimiento de los servicios y falta de definición de los mecanismos o procedimientos exigidos.

Mediante la expedición del Decreto 2131 de 2003, el Gobierno nacional continuó la reforma de la 
normatividad y según B ustillo1 esto “ha significado mayores obstáculos para que las personas desplazadas 
puedan disfrutar del derecho a la salud, ya que busca incluir a esta población en el esquema de atención de 
la población en general; es decir, eliminando muchos de los elementos que favorecían formalmente las 
particulares condiciones de los desplazados..........

Con las reformas, el Gobierno busca desestim ular la demanda de los servicios de salud por parte 
de la población desplazada, en los municipios receptores, por medio de la creación de complicados 
requisitos y procedimientos para el acceso a la atención” .

De todas maneras, en muchas oportunidades, la población desplazada, además de los problemas 
inherentes a su condición, ha tenido que soportar los relacionados con la falta del reconocimiento formal 
de sus derechos y la aplicación efectiva de políticas y programas.

Profamilia con el apoyo financiero de USAID ha querido cooperar en la solución parcial del 
problema, m ediante el desarrollo del Proyecto Nacional de Servicios de Salud Sexual y Reproductiva en 
Población de bajos Recursos y Población Desplazada.

Posiblemente, uno de los avances más importantes que se ha producido en las últimas décadas en 
las ciencias médicas y sociales, es el referente a la salud sexual y reproductiva, que ha pasado de una 
atención y enfoque eminentem ente individualizado de alta especialidad, con una visión puramente clínica, 
a procesos integrales de atención para grandes grupos de la población, con un enfoque social y de 
desarrollo humano, transform ándose en una de las especialidades más importantes de la salud pública.

Estos procesos sitúan a la persona como el actor y receptor principal y centro de los esfuerzos, 
con el objeto de poder asegurarle una adecuada salud reproductiva, un equilibrado estado de salud general 
y su desarrollo global personal, favoreciendo de esta manera el desarrollo humano sostenible.

Como parte del desarrollo humano la salud sexual y reproductiva promueve y mantiene una 
sexualidad sana, basada en conductas y estilos de vida que, mediante procesos educativos, pretende el 
desarrollo psíquico, biológico, social y cultural adecuado, asegurando el ejercicio de los derechos 
humanos y reproductivos con miras a obtener mejores niveles de salud y vida.

Como responsabilidad social, la salud sexual y reproductiva debe preocuparse de la equidad e 
igualdad entre hombres y mujeres, entre poblaciones urbanas y rurales y entre todos los grupos

1 Bustillo Juan M anuel, El derecho a la salud de los desplazados en Colom bia: entre la form alidad y la realidad.
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poblacionales, respetando siempre las posibles diferencias culturales y étnicas. Por otra parte, el nuevo 
enfoque busca siempre un equilibrio entre las acciones de promoción, prevención y rehabilitación, 
mediante el aseguramiento del acceso universal a servicios de salud de alta calidad.

La Conferencia Internacional para la Población y el Desarrollo, realizada en El Cairo en 
septiembre de 1993, marcó un hito, no solamente en la transformación de contextos, conceptos y 
definiciones sino, lo más importante, en las actitudes de los gobiernos y de la población en general, 
creando en ellos un verdadero compromiso referente a la salud de mujeres, hombres, adolescentes y niños, 
como parte importante del desarrollo sostenible de los diferentes países.

Bajo este contexto, los derechos sexuales y reproductivos se fortalecen y permiten que tanto las 
mujeres como los hombres puedan ejercer de manera autónoma e informada una sexualidad sana y 
placentera, independiente de la reproducción, exenta de cualquier forma de violencia, abuso o acoso; que 
la mujer tenga los mismos derechos del hombre a estudiar y a tener un trabajo digno, sin ser rechazada por 
la sociedad; que tanto la m ujer como el hombre tengan derecho a una maternidad y paternidad libres, 
derecho a controlar voluntariam ente su fecundidad y el espaciamiento entre sus hijos, derecho a tener 
opciones de calidad en los servicios de atención y a una educación sexual oportuna, integral gradual y 
científica.

Otro elemento dentro de este nuevo concepto y visión, es que la salud sexual y reproductiva no se 
ocupa exclusivamente de los procesos del hombre y de la mujer en la edad reproductiva, sino que es 
integral, en el sentido que abarca el conocimiento del estado de salud desde antes del nacimiento, pasando 
por la pubertad y la adolescencia; así como de las consecuencias futuras en su edad adulta y en la vejez.

Por esta razón, en todo programa de salud sexual y reproductiva se hace necesario considerar en 
forma integral diferentes aspectos que deben constituirse en los elementos base para los planes de acción a 
niveles nacional, regional y local o de atención primaria de salud; entre estos aspectos se destacan, la 
educación sexual, la atención perinatal (prenatal, parto y postparto), la planificación familiar, las 
infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH/SIDA, cáncer ginecológico y de próstata, acciones 
para disminuir la mortalidad materna, acciones para favorecer un climaterio adecuado, violencia 
intrafamiliar y desarrollo de todos los procesos educativos necesarios para una óptima salud reproductiva, 
entre otros.

Este proyecto fue planeado para llevar a la población de más bajos recursos y especialm ente a la 
población de desplazados estos servicios, con el convencimiento que pueden promover y mejorar las 
relaciones respetuosas entre los ciudadanos colombianos y porque no, una disminución de la violencia que 
se vive.

Dentro de las actividades primeras del proyecto, se realizó una encuesta diagnóstica para 
establecer las condiciones actuales del conocimiento y uso de métodos anticonceptivos; del conocimiento, 
actitudes y prácticas de prevención de las enfermedades de transmisión sexual y SIDA; del conocimiento 
y la práctica de la citología vaginal y autoexamen de seno; la atención del embarazo y parto, la prevalencia 
de vacuna antitetánica en el em barazo y, el conocim iento y dem anda de los servicios del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud de las mujeres de los municipios cubiertos por el proyecto.

Una vez finalizado el proyecto se planeó y desarrolló una nueva encuesta con el ánimo de evaluar 
el impacto del proyecto; sus resultados se presentan en este informe. También se desarrollaron tres 
encuestas intermedias de a dos ciudades cada una para la evaluación de procesos del proyecto
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Capítulo 1. M etodología

Objetivos

El principal objetivo de esta encuesta es medir el impacto del Programa Nacional de Servicios de 
Salud Sexual y Reproductiva en Población de Bajos Recursos y Población Desplazada evaluando los 
cambios en el conjunto de las mujeres residentes en las zonas del programa; permitió, al finalizar el 
programa, establecer las condiciones de:

-  el conocimiento y uso de métodos anticonceptivos así como las fuentes de suministro de los servicios 
de planificación familiar;

-  el conocimiento y cobertura del Sistema de Seguridad Social en Salud y la demanda de servicios de salud;
-  el conocimiento y hábitos de las mujeres para la prevención del cáncer cervical y de seno,
-  el conocimiento y hábitos de las mujeres para la prevención de las enfermedades de transmisión

sexual (ETS), SIDA y el uso del condón , y
-  ios niveles de violencia intrafamiliar de los hogares entrevistados.

Población de la muestra

El estudio de la salud y comportamiento reproductivo de las mujeres en zonas Marginadas, con 
especial énfasis en las mujeres en situación de desplazamiento por el conflicto interno armado, entrevistadas 
en esta segunda encuesta, proporcionará bases para evaluar los cambios en el conocimiento, comportamiento 
y actitudes de la población femenina de los 120 municipios que participaron en el Proyecto Nacional de 
Servicios de Salud Sexual y Reproductiva que adelantó Profamilia durante los años 2001 a 2006 bajo el apoyo 
financiero de USAID. La información poblacional de los 120 municipios que cubre el programa se extrajo 
de las proyecciones municipales de población adelantadas por el Departamento Nacional de Estadística 
(DANE) y de los resúmenes anuales del Sistema Único de Registro (SUR) a cargo de la Gerencia de 
Sistemas de Información de Población Desplazada de Acción Social.

El tamaño de la m uestra fue de 240 segmentos con un tamaño promedio de 10 viviendas cada uno, 
además de permitir estimaciones puntuales de los indicadores del programa con un 95 por ciento de 
confianza y un error estándar del 10 por ciento o menor, permite con un 90 por ciento de confianza para la 
misma precisión, evaluar cambios en el tiempo de más de 5 puntos porcentuales. Adicionalmente, 
teniendo en cuenta que, de acuerdo con los registros del SUR, la distribución de la población desplazada 
tiende a homogenizarse por región, a cada una de las cinco regiones se asignó el mismo número de 
segmentos. Este cambio en la distribución regional del número de segmentos por región no afecta la 
evaluación del impacto de los indicadores, partiendo de la base de que se trata de dos muestras 
independientes de la misma población y que la intervención fue continua en el tiempo.

Para garantizar que la población pudiera cubrir los requerimientos mínimos muéstrales, 
participaron en la selección para la muestra los 73 municipios con 100 o más personas desplazadas. Se 
consideraron de certeza para el estudio los 12 municipios que en el 2005 reportaron más 3000 personas 
desplazadas. Con los 61 municipios restantes se construyeron 12 estratos con un tam año promedio de 
2800 personas desplazadas y se eligió en cada uno de ellos un municipio con probabilidad proporcional al 
número de personas desplazadas. El número de segmentos por municipio, dentro de cada región se asignó 
con probabilidad proporcional al número de personas desplazadas. La distribución de los segmentos de la 
muestra de acuerdo a región, nivel de urbanización y localidad se presenta en el cuadro 1.1.
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Al igual que en la primera 
encuesta, para no introducir factores de 
corrección que incrementen los errores 
estándar de la estimación de las 
variables de interés y teniendo en cuenta 
de que no hay certeza en la estimación 
de los volúmenes de población 
desplazada, en la presentación de los 
resultados y el análisis de la segunda 
encuesta y la evaluación del impacto del 
programa se no se restituirá la población 
femenina de la zona del proyecto.

Cuestionarios de la encuesta

Para la segunda encuesta se utilizaron los mismos cuestionarios de la primera: Cuestionario del Hogar 
y el Cuestionario Individual de Mujer en edad fértil ( 1 3 - 4 9  años de edad). No obstante, se incluyeron
algunas preguntas adicionales para profundizar en las condiciones de las mujeres desplazadas,
específicamente para establecer si el desplazamiento representó mejora o deterioro de su entorno 
comunitario más cercano, así como entender la naturaleza de la violencia (intimidación, física y sexual) 
que las mujeres puedan haber experimentado el año anterior al desplazamiento por el conflicto interno 
armado, infligida por personas fuera de la familia inmediata. Este cuestionario fue probado en campo en el 
mes de ju lio  de 2005.

El Cuestionario del Hogar permitió identificar el hogar y todos sus residentes. En este formulario se 
recolectó información sobre las condiciones habitacionales del hogar, y para cada persona, sexo, edad, nivel 
educativo alcanzado, afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS); igualmente 
permitió identificar las mujeres entre 13 y 49 años que fueron entrevistadas con el Cuestionario Individual.

El Cuestionario Individual de Mujer recopiló información sobre los siguientes temas:

Características (antecedentes). Incluyó preguntas sobre edad, educación y actividad económica, con el 
objeto de proporcionar información sobre características que pueden contribuir al análisis de las variables 
que se estudian.

Salud Materno Infantil. Recogió datos sobre el número de hijos nacidos vivos y sobrevivientes de la
entrevistada, embarazo actual y deseo y atención médica de éste embarazo.

Condición migratoria de las mujeres. Se preguntó sobre la movilidad de las mujeres en los últimos 
años y las causas de la migración; en esta sección se establece cuáles mujeres han sido desplazadas por el 
conflicto armado y el tipo de apoyo que han recibido; incluye preguntas sobre el conocimiento y demanda 
de servicios de salud.

Conocimiento y uso de Anticonceptivos. Permitió establecer los niveles de conocimiento y uso de 
métodos específicos de planificación familiar así como determinar el sitio donde la usuaria obtuvo el 
método y en el caso de no usuarias, si conocen en donde lo pueden obtener.

ETS/SIDA. En esta sección se aplicaron preguntas sobre conocimiento y prevención de enfermedades de 
transmisión sexual y SIDA.

C u a d ro  1.1. E n tre  lo m u n ic ip io s  del P royecto  N acional de Servicios de 
Salud Sexual y R eproductiva, d is tr ib u c ió n  p o r reg ión  de  la pob lac ió n  en 
cab ec era , de  la  p o b lac ió n  d esp lazad a , del n ú m ero  de  m u n ic ip io s en el 
p ro g ra m a  y  en la m u es tra  y del n ú m ero  de  se g m en to s  d e  la m u estra

Región

Población
Cabecera

2005

Población
desplazada

2005

Número
de

municipios
del

programa

Número de 
municipios 

en la 
muestra

Número
de

segmentos 
en la 

muestra

Atlántica 5,282,466 23,736 42 8 48
Oriental 3.027,561 18,140 24 5 48
Central 5.238.41 1 19,144 31 5 48
Pacífica 3,849,277 28.1 11 21 4 48
Bogotá/Soacha 7,480,089 20,545 2 2 48

Total 24,877,804 109,676 120 24 240
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- Citología Vaginal y Examen del Seno. Esta sección incluyó preguntas sobre el conocimiento y práctica
de estos exámenes, así como el lugar de atención y la fuente de información.

Violencia Doméstica. Se indagó sobre los casos de violencia familiar y el conocimiento de las 
autoridades a las que se puede acudir para pedir orientación o para denunciar los casos de violencia.

Organización del Estudio y Trabajo de Campo

Para el trabajo de campo se organizaron 6 grupos de trabajo, cada uno compuesto por 1 
supervisora y 4 entrevistadoras. El equipo de campo recibió en el curso de una semana información sobre 
los contenidos de todas las actividades educativas del programa y entrenam iento en el manejo de técnicas 
de entrevista y el diligenciamiento de los cuestionarios. El cronograma de trabajo de campo tuvo en cuenta 
que para cubrir totalmente un segmento una entrevistadora requería como máximo dos días, se cubrieron 
los segmentos de la encuesta en 20 días efectivos de trabajo, iniciando el 26 de noviembre y finalizando el 
15 de diciembre.

Cuadro 1.2. N úm ero de viviendas, núm ero de entrevistas de hogar 
residencia. EZM -2005

' tasas de respuesta según región de

Región

Atlántica Oriental Central Pacífica Bogotá Total

E ntrevista de hogar
Viviendas en la muestra 550 589 499 535 541 2,714
Hogares encontrados 527 552 478 502 500 2,559
Hogares entrevistados 462 493 386 400 422 2,163

Tasa de respuesta de hogares 87.7 89.3 80.8 79.7 84.4 84,5

E ntrevista de mu jeres 13-49 años
Mujeres elegibles 598 610 484 553 551 2,796
Mujeres entrevistadas 516 541 413 431 478 2.379

Tasa de respuesta de mujeres 86.3 88.7 85.3 77.9 86.8 85.1
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Capítulo 2. C aracterísticas de las 
viviendas y  de los hogares

En todos los hogares de la muestra, se aplicó un cuestionario de hogar en el que se indagaba las 
características de la vivienda, que sirve para conocer las condiciones de la vida de la familia, se refiere 
específicamente a los servicios con que cuenta, tales como conexión a los servicios públicos (energía 
eléctrica, acueducto), manejo de residuos sólidos, principal combustible que se usa para cocinar, servicio 
sanitario; materiales de los pisos, techo, paredes, bienes de consumo duradero, tipo de vivienda ocupada, 
número de cuartos para dormir etc. De igual manera, el cuestionario de hogar, contiene información sobre 
cada una de las personas del hogar como: su parentesco con relación al jefe del hogar, edad, sexo, último 
nivel de educación alcanzado y afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Vale la pena anotar que el análisis de la condición de desplazamiento, se hace a través del 
cuestionario individual que se le aplicó a mujeres en edad fértil (13-49 años de edad) y este aspecto no se 
contempló mediante el cuestionario de hogar.

En el Cuadro 2.1 se registra la proporción de hogares por tipo de energía utilizado para cocinar, 
fuente de agua para beber, tipo de servicio sanitario y manejo de residuos sólidos. En el Cuadro 2.2 se 
muestra la proporción de hogares por material predominante del piso, techo y paredes de las viviendas, 
bienes de consumo, tipo de vivienda y hacinamiento, según región.

Características de las viviendas

Servicio de energía
• El 96.1 por ciento de los hogares de la 

encuesta estaban conectados a la 
electricidad, cinco puntos 
porcentuales por encima de los 
resultados obtenidos en la encuesta 
del 2001 y una cifra muy cercana a la 
obtenida en la E N D S 2005. La 
disponibilidad del servicio eléctrico 
fue de 99.1 por ciento en Bogotá, 
mientras en la Región Pacífica fue de
91.6 por ciento.

Fuente de energía/combustible para 
cocinar
• El gas ya sea el conectado a la red 

pública como el propano (comprado 
en cilindros o pipetas), es el 
combustible más utilizado (61 por 
ciento) en las cocinas de los hogares entrevistados. El 19.8 por ciento, cocina con energía eléctrica y el 
16.2 por ciento con leña, madera o carbón de leña, este último constituye una tercera parte en la 
Región Atlántica.

Gráfico 2.1
Proporción de Hogares con Acceso a Servicios Básicos

Energía eléctrica

Acueducto público
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Fuente de agua para beber
• El 52.3 por ciento de los hogares tiene conexión al acueducto público, este resultado equivale a 10 

puntos porcentuales menos, que el encontrado en la encuesta del 2001. El 11.2 por ciento se abastece 
del agua de una pila pública, El 9.3 por ciento posee pozo, el 8.4 usa el servicio de un carro tanque y 
el 6.3 está conectado a un acueducto comunal o veredal.

Servicio sanitario
• El 39.0 por ciento de los hogares tiene sanitario o inodoro conectado al alcantarillado, cerca de una 

cuarta parte (22.6 por ciento) no tiene inodoro, lo cual constituye una cifra alarmante, el 19.7 por 
ciento lo tiene pero sin conexión y 12.8 por ciento conectado al pozo séptico. El 11.4 por ciento 
dispone de este elemento, pero es compartido con otras familias o personas.

Eliminación o m anejo de basuras
• El 76.8 por ciento de las viviendas tiene servicio de recolección de basuras, en el 7.7 por ciento de 

los hogares la botan al patio, una zanja, un lote o un terreno baldío, en el 6.6 por ciento la queman, y 
en el 5.1 por ciento la tiran a un río, caño, laguna o quebrada.

Material del piso
• Cerca de la mitad (48.9 por ciento) de las viviendas tiene piso de cemento y es más predominante en 

Bogotá y en la Región Central; más de una cuarta parte (28.2 por ciento) de las viviendas tiene piso de 
tierra o arena y en la Región Atlántica su uso llega al 52.8 por ciento. El 13.1 por ciento tiene piso de 
madera sin pulir y solamente el 8.2 por ciento de baldosa, vinilo, caucho o tableta.

Material del techo
• El 81.9 por ciento de las viviendas tiene techo de teja de zinc o de barro, el 8.0 por ciento de cemento 

y en Bogotá este porcentaje llega al 35.3 por ciento, el 2.8 por ciento de plástico o estopa y el 2.6 por 
ciento de lata.

Material de las paredes exteriores
• Cerca de la mitad (47.2 por ciento) de los hogares estudiados, tiene paredes de madera sin pulir, una 

tercera parte (34.9 por ciento) de ladrillo y un 5.6 por ciento de cemento

Bienes de consumo
• Además de las características propias de la vivienda analizadas antes y que se constituyen en 

indicadores de los niveles de vida de la población, las variables relacionadas con los bienes duraderos 
también ayudan en este propósito. El porcentaje de hogares que disponen de teléfono se incrementó en 
forma significativa al pasar del 12.6 por ciento en el 2001 al 48.4 por ciento en este estudio, debido 
quizá a la proliferación en el uso de teléfonos celulares. Sin embargo, la diferencia por regiones es 
bien marcada; la región Atlántica presenta una diferencia de más de la mitad con relación a Bogotá.

• El porcentaje de hogares que tiene radio disminuyó, pero el de televisión se incrementó en 17 puntos
porcentuales; las regiones en donde más se dispone de este elemento es Bogotá y la Región Central y
donde menos es la región Pacífica.

• Menos de la mitad de los hogares disponen de nevera, aunque el porcentaje se incrementó en más de 
10 puntos porcentuales con relación a la encuesta anterior, aún existe una diferencia de cerca de 20 
puntos porcentuales con el total del país, de acuerdo a los resultados encontrados en la Encuesta 
Nacional de Demografía y Salud 2005.

• Una cifra ligeramente mayor a la mitad (53.1 por ciento) tiene lidiadora, menos de la cuarta parte
tiene equipo de sonido, 85.7 por ciento posee estufa ya sea eléctrica o de gas, solamente el 6.5 por
ciento tiene horno, 1.9 por ciento dispone de motocicleta y el 0.5 por ciento de carro.

28 Características de las viviendas y  los hogares



Tipo de vivienda ocupada y número de personas por dormitorio
• La gran mayoría, el 97.3 por ciento de los hogares son casas, cuyos materiales ya se describieron y 

menos del uno por ciento son apartamentos. El promedio de personas por dormitorio es de 3.4.

C u ad ro  2 .1 . C a rac te rís tica s  de  la  v iv ien d a . P ro p o rc ió n  d e  h o g a res  p o r tip o  de  e n e rg ía  q u e  u tilizan  
ag u a  p a ra  b eber, tip o  de  se rv ic io  sa n ita rio  y  d isp o s ic ió n  de  resid u o s só lid o s  según  reg ión

p a ra  co c in ar. fu en te  de

Característica Atlántica Oriental

Región

Central Pacífica Bogotá Total
EZM
2001

Ends
2005

C uenta con energía  eléctrica 97.8 99.1 92.2 91.6 99.1 96.1 91.7 96.8

E nergía/com bustib le que usa para cocinar
Gas natural conectado a red pública 18.2 14.9 3.7 0.7 60.6 19.6 52.2 37.7
Gas propano 32.0 61.2 45.5 36.1 29.0 41.0 nd 36.8
Kerosene, petróleo, cocinol, ACPM,
gasolina, alcohol 2.6 0.2 0.9 1.8 3.7 1.8 3.1 0.8
Energía eléctrica 12.2 11.3 31.6 39.6 5.8 19.8 28.0 7.2
Leña, madera, carbón, de leña 32.2 9.7 16.8 21.1 0.9 16.2 12.9 14.8
Carbón mineral 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.2 0.4
No cocina 1.1 2.6 0.8 0.7 0.0 1.1 0.0 0.0
Otro 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 2.3
Sin información 0.2 0.0 0.7 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0

Fuente de agua para beber
Acueducto público 40.3 59.1 61.5 50.0 51.2 52.3 62.2 74.0
Acueducto comunal o veredal 1.4 5.2 26.2 0.0 0.0 6.3 5.4 10.7
Pila pública 8.3 24.8 4.8 16.5 0.0 11.2 4.3 0.1
P ozo/jagüey 1.1 5.5 1.2 1.0 38.8 9.3 3.0 3.2
Río, quebrada, manantial, nacimiento 1.0 0.0 0.6 0.0 4.8 1.3 4.6 3.8
Carro tanque/Aguatero 36.0 0.0 0.0 0.0 5.0 8.4 7.3 0.9
Agua embotellada o en bolsa 0.8 3.0 0.2 0.0 0.0 0.8 0.0 3.7
Agua lluvia 0.0 0.6 0.0 26.5 0.0 5.3 2.7 2.8
Otro 10.5 1.3 4.5 6.0 0.0 4.4 10.1 0.7
Sin información 0.6 0.6 l. l 0.0 0.3 0.5 0.3 0.0

Servicio  sanitario  en el hogar
Inodoro conectado al alcantarillado 24.2 46.1 22.0 47.2 54.7 39.0 31.4 75.4
Inodoro conectado al pozo séptico 36.3 6.7 7.3 7.5 5.6 12.8 9.7 13.1
Inodoro sin conexión 0.6 3.8 56.1 6.0 36.1 19.7 0.0 2.3
Letrina (pozo negro, hoyo) 5.1 3.5 3.3 2.1 0.5 2.9 3.7 1.6
Bajamar 0.0 0.0 0.0 3.4 0.0 0.7 21.8 1,0
No tiene sanitario 33.9 36.7 9.9 27.2 2.3 22.6 30.8 6.5
Otro 0.0 3.2 0.5 6.6 0.7 2.2 2.6 0.1
Sin información 0.0 0.0 0.9 0.0 0.2 0.2 0.1 0.0

C om partido con personas de otros hogares 8.6 5.6 11.8 10.4 17.8 11.4 15.0 nd
N úm ero de hogares con servicio  san itario 294 295 363 309 413 1,673 1,211 nd

M anejo de residuos só lidos
Recoge el servicio de aseo 48.2 92.1 93.3 57.6 93.5 76.8 nd 78.7
Queman 17.9 4.0 4.0 4.6 2.1 6.6 nd 11.0
Entierran 1.0 0.8 0.3 1.3 0.0 0.7 nd 1.3
Botan al río, caño, laguna, quebrada 7.6 0.2 0.8 16.1 0.8 5.1 nd 1.5
Botan al patio, lote, zanja, baldío 20.0 2.8 0.7 11.5 3,1 7.7 nd 5.4
Recoge un servicio informal 2.0 0.0 0.9 0.0 0.5 0.7 nd 1.9
Otro 3.3 0.0 0.0 8.9 0.0 2.4 nd 0.2

N úm ero de hogares 445 466 403 424 423 2,161 1,749 37,211
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C u a d ro  2 .2 . C a ra c te r ís tic a s  d e  la  v iv ien d a . P ro p o rc ió n  d e  h o g a res  se g ú n  m ate ria l p re d o m in a n te  del p iso , te c h o  y p a red es  de 
la  v iv ien d a , b ie n e s  de  c o n su m o , tip o  d e  v iv ie n d a  y h ac in a m ie n to , según  reg ió n

Región

Total
EZM
2001

En ds

2005Característica Atlántica Oriental Central Pacífica Bogotá

M aterial predom in ante del piso
Alfombra/tapete 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.1 0.2 1.3
Ladrillo 0.2 0.2 0.0 0.5 0.0 0.2 0.5 0.0
Baldosa, vinilo, caucho, tableta 1.5 14.1 1.1 9.1 14.6 8.2 3.7 45.9
Cemento 44.8 40.3 55.8 43.0 62.2 48.9 42.8 37.9
Madera pulida 0.0 1.9 1.1 Ll 1.8 1.2 0.6 1.7
Madera sin pulir 0.4 20.6 14.7 27.0 2.5 13.1 4.1 6.1
Tierra, arena 52.8 22.9 27.2 19.1 18.1 28.2 48.1 7.2
Otro 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0 0.1 0.1 0.0

M aterial predom in ante del techo
Teja de zinc, barro 88.8 98.0 86.5 75.2 59.2 81,9 75.3 nd
Tela asfáltica 4.6 0.2 0.6 1.2 0.7 1.5 0.9 nd
Plástico, estopa 1.1 0.6 3.5 9.0 0.2 2.8 8.9 nd
Madera sin pulir 0.8 0.4 1.1 5.4 0.7 1.6 3.2 nd
Cemento 0.8 0.4 1.4 3.2 35.3 8.0 6.0 nd
Cartón 0.2 0.0 0.0 0.6 0.0 0.2 0.9 nd
Lata 0.2 0.4 6.3 2.6 3.8 2.6 2.8 nd
Guadua, esterilla, paja 3.2 0.0 0.3 1.4 0.0 1.0 1.5 nd
Otro 0.2 0.0 0.5 1.4 0.0 0.4 0.5 nd

M aterial predom in ante paredes exteriores
Ladrillo 32.4 23.6 27.8 29.1 62.7 34.9 40.3 83.7
Madera sin pulir 52.8 69.5 55.0 49.5 6.8 47.2 36.5 4.8
Cemento 1.8 0.9 6.7 4.0 15.5 5.6 2.5 0.0
Bareque 5.7 0.0 1.0 2.5 0.4 1.9 2.4 5.3
Guadua, esterilla 2.0 0.0 6.1 1 L l 0.2 3.8 1.9 1.0
Lata 1.8 2.3 0.8 0.0 11.4 3.2 5.2 0.0
Cartón 0.8 0.0 0.2 0.0 0.9 0.4 0.5 0.0
Plástico, estopa 1.4 2.2 2.2 3.7 0.2 1.9 9.0 0.0
Tela asfáltica 0.6 Ll 0.0 0.0 1.4 0.6 0.4 0.3
Otro 0.6 0.4 0.2 0.0 0.4 0.3 1.3 5.0

B ienes de consum o
Teléfono 34.4 39.3 43.4 52.0 73.0 48.4 12.6 55.5
Radio 53.8 57.1 57.9 58.9 65.3 58.6 62.7 71.0

Televisión 74.0 74.3 81.5 71.0 87.6 77.6 60.7 85.0
Nevera 37.0 47.7 49.5 45.5 46.0 45.1 34.3 67.8
Licuadora 49.8 54.2 50.5 46.7 63.6 53.1 44.2 71.4
Equipo de sonido 18.2 17.6 23.6 22.5 39.4 24.2 nd 44.4
Estufa eléctrica/gas 68.5 90.8 91.8 88.0 89.6 85.7 nd 85.5
Horno eléctrico/gas 4.5 2.9 6.3 5.5 13.3 6.5 nd 25.4
Moto 3.3 1.5 2.3 2.2 0.5 1.9 0.6 8.2
Carro 0.4 0.4 0.0 0.5 1.0 0.5 6.1 10.1

T ipo de v ivienda ocupad a
Casa 98.6 93.4 98.3 99.7 96.8 97.3 nd 75.1
Apartamento 1.4 0.2 0.6 0.3 1.3 0.8 nd 20.1
Cuarto en inquilinato 0.0 0.5 0.8 0.0 1.9 0.6 nd 3.0
Cuarto en otro tipo de estructura 0.0 5.5 0.3 0.0 0.0 1.2 nd 1.8
Otro (carpa, vagón, refugio, puente) 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.1 nd 0.0

N úm ero  de personas por dorm itorio
1-2 33.5 33.1 39.4 46.3 59.8 42.2 33.0 62.7
3-4 35.0 37.2 39.3 35.7 25.8 34.6 37.7 34.8
5 + 30.9 29.7 20.5 17.9 14.1 22.9 28.6 2.4
Sin información 0.7 0.0 0.8 0.0 0.2 0.3 0.7 0.0

Prom edio de person as por dorm itorio 3,8 3.7 3.4 3.2 2.7 3.4 3.8 nd
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Características de ¡a población

El Cuadro 2.3 muestra la distribución de los hogares por sexo del jefe  del hogar, la distribución 
de la población por grandes grupos de edad y el número de personas en el hogar y su promedio. El Cuadro
2.4 presenta la distribución de las personas por edad y sexo, el Cuadro 2.5 la distribución porcentual de la 
población de 6 años y más por nivel de educación, el Cuadro 2.6 hace referencia a la distribución 
porcentual de la población por tipo de afiliación al Sistema general de Seguridad Social en Salud y 
finalmente el Cuadro 2.7 presenta la proporción de personas de los hogares estudiados con algún 
impedimento o dificultad permanente.

Cuadro 2.3. Porcentaje de hogares con m ujeres je fe  de hogar, distribución porcentual de los hogares por núm ero de 
personas en el hogar y tam año prom edio del hogar

Característica

Región

Total
EZM
2001

Ends
2005Atlántica Oriental Central Pacífica Bogotá

Sexo del jefe
Hombre 75.5 63.4 66.0 51.4 69.6 65.2 73.0 69.7
Mujer 24.5 36.6 34.0 48.6 30.4 34.8 27.0 30.3
Total hogares 445 466 403 424 423 2,161 1,749 37,211

G randes gru p os de edad
0-14 45.7 45.4 47.5 46.7 39.0 45.0 46.3 30.7
15-64 54.0 54.1 52.1 52.8 60.4 54.5 51.3 62.2
65 + 0.3 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 2.4 7.1

N úm ero de personas en el hogar
1 0.8 1.5 0.7 0.9 1.4 1.1 0.9 7.6
2 2.8 5.3 3.9 3.2 6.8 4.3 3.1 14.2
3 10.1 11.0 8.9 8.4 12.8 10.2 9.8 19.9
4 15.6 21.4 19.2 16.5 21.0 18.6 15.7 22.0
5 19.9 17.8 17.8 18.5 21.4 19.0 19.6 16.0
6 13.6 17.6 19.7 16.2 18.2 16.9 13.8 9.0
7 14.4 7.8 12.6 11.5 11.0 11.5 11.8 4.9
8 7.8 4.8 6.5 7.1 4.9 6.3 8.6 2.7
9 3.7 6.8 5.3 6.5 1.5 4.9 5.8 3.6'
10 5.5 1.3 2.3 5.0 0.5 3.1 3.7 nd
11 + 5.8 4.7 3.1 6.2 0.5 4.2 7.2 n d

N úm ero de personas 2,203 2,054 1.930 2,106 1,749 10,042 8,665 152.505
Prom edio de personas por hogar 6.0 5.5 5.8 6.1 4.9 5.7 4.9 4.1

1 n9 y mas

Jefatura del hogar
• En el presente estudio se detectó una mayor feminización de la jefatura de los hogares; en mas de la 

tercera parte de ellos (34.8 por ciento) el jefe  de hogar era una mujer, en la encuesta anterior este 
porcentaje fue de solamente el 27 por ciento y de acuerdo a los resultados de la última Encuesta 
Nacional de Demografía y Salud 2005, el porcentaje para el país fue de 30.3 por ciento. Es necesario 
tener en cuenta que en la Región Pacífica cerca de la mitad de los hogares (48.6 por ciento) tiene como 
jefe a una mujer.

Distribución de la población por grandes grupos de edad
•  En la ENDS 2005, el 30.7 p o r  c ien to  d e  la p o b lac ió n  de los h o g are s  e s ta b a  en tre  los 0-14 añ o s  de edad  

y en e s te  e s tu d io  e s te  p o rc e n ta je  fu e  de 45 p o r  c ien to , un p o rc e n ta je  s im ila r  al e n c o n tra d o  en el e s tu d io  
a n te rio r  (46.3 p o r c ien to ) , lo qu e  d e m u e s tra  qu e  en las zo n a s  m a rg in a le s  el peso  q u e  tie n en  los n iños
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es mayor; lógicamente debido a ello, la participación porcentual de los grupos de 15-64 y de 65 o más 
es menor que los promedios nacionales.

Promedio de personas por hogar
• El promedio de personas por hogar se incrementó entre los dos estudios de 4.9 a 5.7; es decir en cerca

de una persona y es 1.6 personas mayor que el resultado obtenido en la ENDS 2005 para el total del
país.

Distribución de la población por edad y sexo
• Los porcentajes de los menores de 14 años son mayores que los encontrados en la E N D S 2005 y

menores en los grupos sucesivos de edad. La distribución total entre hombres y mujeres es muy
similar favoreciendo ligeramente a las mujeres.

Cuadro 2.4. D istribución porcentual de las personas del hogar 
quinquenales de edad y según sexo

por grupos

G rupos de 
edad

Sexo
EZM
2001

E nds

2005Hom bre M ujer Total

0-4 15.9 13.7 14.8 16.3 9.7
5-9 16.7 13.9 15.3 16.3 10.3
10-14 13.7 14.0 13.8 13.8 10.7
15-19 11.6 10.7 11.1 9.7 9.6
20-24 7.4 8.6 8.0 8.1 8.9
25-29 6.4 7.1 6.8 7.4 7.7
30-34 5.9 6.6 6.3 7.4 6.8
35-39 5.5 7.6 6.6 6.6 6.6
40-44 4.8 4.7 4.8 4.4 6.2
45-49 3.3 3.9 3.6 2.8 5.4
50-54 2.8 2.9 2.8 2.1 4.6
55-59 1.7 1.7 1.7 1.5 3.5
60-64 1.4 1.6 1.5 1.3 2.8
65-69 1.3 1.4 1.3 0.9 2.4
70-74 0.7 0.8 0.7 0.7 2.0
75 + 0.9 1.0 0.9 0.8 2.7

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

N úm ero de
personas 4,914 5,171 10.042 8.665 152,505

Nivel educativo
• El nivel educativo de la población de 6 años o más entrevistada en este estudio, de acuerdo con los 

resultados obtenidos, es mayor que en el estudio del 2001. Los que no tienen ninguna educación, se 
redujeron del 21.4 por ciento a 13.8, los de educación primaria pasaron del 57.3 por ciento a 55.3 y los 
de educación secundaria se incrementaron de 20.8 por ciento a 29.6; de igual manera, entre los que 
habían cursado algún semestre de educación universitaria se presentó un incremento porcentual del 
0.5 por ciento al 1.2. Estos resultados llevaron a que el promedio de años de educación formal se 
incrementara de 3.6 a 4.3.

Afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud
• Debido a su importancia entre la población estudiada, se incluyeron algunas preguntas relacionadas 

con la afiliación al SGSSS. Los resultados obtenidos indican que exactamente el 40 por ciento de la 
población de los hogares visitados no está afiliada al SGSSS. Esto representa una reducción en la no
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afiliación de 23.5  puntos porcentuales, con relación a la encuesta anterior, lo cual es significativo y 
muestra el esfuerzo que el gobierno ha hecho para aumentar la afiliación. Sin embargo, mientras en 
Bogotá menos de una cuarta parte de la población no está afiliada, en la Región Pacífica más de la 
mitad no lo está. A pesar de la disminución en la no afiliación, aún existe una gran diferencia con la 
población general colom biana que tiene un porcentaje de 110 afiliación del 3 1 .0  por ciento, de acuerdo 
con la ENDS 2005 .
Desglosando los que están afiliados, se tiene que el 1 1.4 por ciento está afiliado al ISS u otra EPS y el
48.4 por ciento a una ARS/SISBEN.

• Es lamentable que la no afiliación es mayor entre los niños de 0-4 años que es de 48.2 por ciento, se va 
disminuyendo con la edad y posteriormente se incrementa nuevamente entre los de 70 años y más.

C u a d ro  2.5 . D is tr ib u c ió n  p o rcen tu a l de  la p o b lac ió n  de 6 añ o s  y m ás p o r n ivel de  ed u cac ió n  según  edad , 
sexo  y reg ión

Característica Ninguno Primaria

Nivel alcanzado 

Secundaria
Univer

sidad

Sin
infor-
nación Total

Número
de

personas

Promedio 
años de 

educación

Edad
6-9 32.4 67.1 0.4 0.1 0.0 100.0 1,204 1.2
10-14 3.5 68.9 27.6 0.1 0.0 100.0 1,396 4.2
15-19 3.6 32.4 63.1 0.9 0.0 100.0 1,122 6.4
20-24 4.1 42.4 51.3 2.1 0.1 100.0 810 6.2
25-29 8.0 48.8 40.0 3.1 0.2 100.0 681 5.6
30-34 8.4 57.6 32.2 1.8 0.0 100.0 632 5.0
35-39 12.8 57.7 27.8 1.5 0.1 100.0 663 4.5
40-44 14.9 58.8 24.3 1.7 0.4 100.0 479 4.2
45-49 15.3 60.7 21.8 1.8 0.5 100.0 364 3.9
50-54 21.2 62.6 14.7 I I 0.4 100.0 286 3.2
55-59 27.0 64.3 6.9 1.8 0.0 100.0 170 2.9
60-64 42.0 48.4 7.6 1.4 0.6 100.0 152 2.2
65-69 36.4 57.2 5.1 0.7 0.6 100.0 135 2.1
70-74 45.3 48.3 6.4 0.0 0.0 100.0 72 1.8
75 + 58.6 37.5 4.0 0.0 0.0 100.0 94 1.3

Sexo
Hombre 14.6 56.0 28.0 1.2 0.1 100.0 3,946 4.1
Mujer 13.0 54.6 31.2 1.1 0.1 100.0 4,315 4.4

Kcgión
Atlántica 15.3 53.8 30.0 0.9 0.1 100.0 1.798 4.4
Oriental 13.7 59.3 26.5 0.4 0.1 100.0 1,659 4.1
Central 15.7 57.9 26.0 0.4 100.0 1,565 4.0
Pacífica 17.2 56.7 25.2 0.7 0,2 100.0 1,729 3.9
Bogotá 6.3 48.3 41,5 3.7 0.3 100.0 1,510 5.1

Total 13.8 55.3 29.6 1.2 0.1 100.0 8,262 4.3

EZMI 21.4 57.3 20.8 0.5 0.1 100.0 6,974 3.6
E n d s  2005 8.3 40.4 38.1 12.5 0.6 100.0 138,692 5.0

Incapacidad o dificultad permanente
• El 2.04  por ciento de la población de los hogares estudiados, tiene dificultad para caminar o moverse, 

el 0.96  por ciento para usar los brazos o las manos, el 0 .59  por ciento para oír correctamente. El 0.93 
por ciento para hablar o comunicarse, el 1.19 por ciento tiene problemas de visión a pesar de usar 
lentes, el 1.03 por ciento para entender correctamente o aprender, el 0 .7 9  por ciento tiene problemas 
para relacionarse con las demás personas, el 1.54 por ciento para desplazarse por problemas cardiacos 
o vasculares y  el 0.62  por ciento para cuidarse por si mismos.
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Gráfico 2.2
Distribución porcentual de la población de 6 años y más por nivel de educación
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Cuadro 2.6. D istribución proporcional de la población por tipo de afiliación al S istem a de Seguridad 
Social en Salud según grupos de edad, sexo y región

Afiliado
Núm ero

de
personasC aracterística

1SS/
EPS

A RS/
S1SBEN

N o está 
afiliado

No
sabe

Sin
respuesta

Total

G r u p o s  q u in q u e n a le s
0-4 8.4 43.2 48.2 0.2 0.0 100.0 1,488
5-9 9.9 47.0 43.0 0.0 0.1 100.0 1,539
10-14 9.6 49.7 40.5 0.1 0.0 100.0 1,396
15-19 8.3 50.6 40.6 0.6 0.0 100.0 1,122
20-24 10.6 48.1 40.9 0.1 0.3 100.0 810
25-29 14.1 44.3 41.3 0.3 0.0 100.0 681
30-34 15.5 47.2 36.9 0.3 0.0 100.0 632
35-39 17.0 49.1 33.2 0.8 0.0 100.0 663
40-44 17.0 50.0 32.1 0.8 0.0 100.0 479
45-49 17.4 52.0 30.6 0.0 0.0 100.0 364
50-54 13.7 49.5 36.6 0.3 0.0 100.0 286
55-59 12.0 60.1 27.9 0.0 0.0 100.0 170
60-64 8.5 61.6 29.9 0.0 0.0 100.0 152
65-69 8.6 62.6 28.8 0.0 0.0 100.0 135
70-74 10.6 57.8 31.6 0.0 0.0 100.0 72
75 + 9.0 51.9 38.1 1.0 0.0 100.0 94

S e x o
Hombre 12.1 47.3 40.3 0.3 0.0 100.0 4,914
M ujer 10.6 49.6 39.6 0.2 0.0 100.0 5.171

R e g ió n
A tlántica 8.8 44.7 46.3 0.2 0.0 100.0 2,212
Oriental 8.3 59.2 32.5 0.0 0.0 100.0 2.063
Central 11.4 45.6 42.7 0.3 0.0 100.0 1.938
Pacífica 3.3 44.6 51.6 0.5 0.0 100.0 2,115
Bogotá 27.6 48.3 23.5 0.4 0.2 100.0 1.757

Total 11.4 48.4 40.0 0.3 0.0 100.0 10,084

EZM1 8.1 28.0 63.5 0.4 0.0 100.0 8,665
E n d s  2005 37.7 30.4 31.0 0.9 0.0 100.0 152,812
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C u a d ro  2.7 . P ro p o rc ió n  d e  p e rso n as co n  a lg u n a  d if ic u ltad  p e rm an en te  p o r tip o  de  d if ic u ltad , seg ú n  g ru p o s  edad , sexo  y  región

Tipo de discapacidad

TotalCaracterística
M overse/
caminar

Usar
brazos/
manos

Oír
aun
con

apara
tos

Hablar/
comuni

carse

Ver a 
pesar de 

tener 
lentes

Enten
der 0 

apren
der

Relacio
narse con 

los 
demás

Despla
zarse por 

problemas 
cardiácos o 

respiratorios

Para
auto-

cuidado

G rupos qu inqu en ales
0-4 1.04 0.36 0.12 0.31 0.06 0.31 0.06 0.92 0.22 1,488
5-9 1.63 0.42 0.46 0.82 0.47 1.45 0.70 1.20 0.43 1,539
10-14 1.21 0.13 0.34 1.08 0.51 1.55 1.08 0.81 0.45 1,396
15-19 0.98 0.27 0.65 1.46 0.65 1.61 1.01 0.89 0.42 1.122
20-24 0.81 0.73 0.81 1.49 0.90 1.61 1.20 1.06 0.77 810
25-29 1.09 0.50 0.16 0.90 0.78 0.69 1.16 0.90 0.85 681
30-34 0.75 0.87 0.00 0.28 0.28 0.33 0.15 1.07 0.41 632
35-39 1.62 0.92 0.45 1.24 1.17 0.33 0.47 0.89 0.54 663
40-44 1.57 1.36 0.24 0.00 1.87 0.22 0.66 1.80 0.00 479
45-49 2.60 1.55 1.04 0.00 2.42 0.23 0.53 1.75 0.00 364
50-54 2.68 1.18 0.67 0.30 2.50 0.3 0.30 3.56 0.30 286
55-59 7.20 2.95 0.68 0.59 3.95 0,68 1.92 5.24 2.47 170
60-64 8.98 3.80 3.24 3.33 7.33 1.91 2.55 4.87 1.75 152
65-69 14.53 12.36 2.86 3.18 7.52 1.61 0.86 6.53 4.51 135
70 + 42.36 19.49 13.37 6.43 25.47 6.40 6.40 26.76 10.82 72

0/1
Sexo

Hombre 2.22 1.17 0.66 1.08 1.24 1.3 1.01 1.57 0.59 4,914
Mujer 1.88 0.75 0.53 0.79 1.14 0.77 0.59 1.50 0.65 5,171

Región
Atlántica 1.34 0.60 0.42 0.56 0.85 0.74 0.65 0.73 0.45 2,212
Oriental 3.18 1.41 0.9 1.25 1.99 1.00 0.90 2.79 0.65 2,063
Central 1.93 1.09 0.45 1.22 1.82 1.67 1.04 2.11 0.83 1,938
Pacifica 2.19 0.90 0.57 1.00 0.73 0.98 0.79 1.01 0.68 2,1 15
Bogotá 1.54 0.80 0.63 0.63 0.53 0.78 0.59 1.06 0.52 1,757

Total 2.04 0.96 0.59 0.93 1.19 1.03 0,79 1.54 0.62 10,084

En d s  2005 2.71 1.10 0.72 0.74 1.41 0.65 0.86 1.97 0.39 152.812
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Capítulo 3. D esplazam iento

Como ya se mencionó, el objetivo principal de esta encuesta fue evaluar el impacto producido por 
el Programa de Atención en Salud Sexual y Reproductiva para la Población Desplazada por la Violencia 
y de sus comunidades receptoras en Colombia, que Profamilia ha venido adelantando, con el apoyo 
financiero de USA1D, con el ánimo de incrementar el acceso a los servicios para la población pobre y 
desplazada, que se ubica en zonas marginales y que se caracterizan porque su población tiene baja 
capacidad de pago debido a sus exiguos recursos y por su inadecuado acceso a servicios de salud.

El fenómeno de desplazam iento, se identificó a través de la entrevista individual, con preguntas 
que permitían la clasificación de las mujeres de acuerdo con su condición de desplazadas por razones del 
conflicto armado, desplazadas por otras razones diferentes, o no desplazadas a las que se denominó 
receptoras. Esta clasificación era muy importante para conocer en qué medida se llegaba con información 
y servicios a la población desplazada por la violencia producida por el conflicto armado.

El tema del desplazamiento se presenta en los Cuadros 3.1 al 3.6 de la siguiente manera: El 
Cuadro 3.1 muestra la condición migratoria de las mujeres entrevistadas y las razones que tuvieron para 
haber emigrado tanto por razones del conflicto armado, como por otras causas. En el Cuadro 3.2 se detalla 
el número de municipios en donde han vivido los desplazados por el conflicto armado desde que 
abandonaron su domicilio y la distribución por años en que se efectuó la partida del sitio original. El 
Cuadro 3.3, presenta la información correspondiente sobre si los desplazados por el conflicto armado han 
denunciado su situación de desplazam iento, en caso afirmativo la entidad a la cual acudieron para ello, si 
están inscritos en el Sistema Unico de registro (SUR), en caso afirmativo si tienen docum ento que los 
acredite, en caso negativo si saben en donde pueden obtener la acreditación y los servicios que pueden 
recibir con la acreditación. En el Cuadro 3.4 se muestran los resultados que hacen referencia a si las 
mujeres desplazadas por el conflicto armado conocen Acción Social (Red de Solidaridad), la Unidad de 
Atención Integral, si han recibido ayuda humanitaria, en caso afirmativo de qué tipo de organización y que 
clase de apoyo ha recibido. Finalmente en el Cuadro 3.5 se presentan los porcentajes de mujeres 
desplazadas por el conflicto interno que estuvieron expuestas a intimidación, violencia física o violencia 
sexual por los actores del conflicto y en el Cuadro 3.6 las principales condiciones de deterioro social y 
ambiental de los municipios anterior y actual y la presencia de grupos extraños en el municipio.

Siempre que fue posible, en este informe se hicieron comparaciones con los resultados de la ENDS 
2005 , sin embargo se debe tener en cuenta que en la ENDS la edad de las entrevistadas va de 15 a 49 años 
y en el presente estudio de 13 a  49  años.

Condición migratoria
• El 46.1 por ciento de las mujeres entrevistadas son emigrantes debido al conflicto armado que se sufre 

en Colombia, el 37.6 por ciento son emigrante por causas diferentes y solamente el 16.3 por ciento son 
no emigrantes o lo que denominamos receptoras. En la encuesta del 2001, el porcentaje de mujeres 
desplazadas por el conflicto armado era menor que el de otras razones diferentes. Bogotá sobresale 
entre las otras regiones por tener un porcentaje muy bajo (18.4 por ciento) de emigrantes por el 
conflicto armado, las otras regiones tienen porcentajes mayores o muy cercanos al 50 por ciento.

• Entre las emigrantes por el conflicto armado se mencionaron dos razones que constituyen más del 75 
por ciento: por amenaza a la seguridad de su familia (53.6 por ciento) y porque físicamente la 
obligaron a abandonar su tierra (21.7 por ciento). Entre las otras razones, aunque con porcentajes 
menores sobresalen: por asesinato de familiares (8.7 por ciento), por amenazas a su seguridad 
personal (7.0 por ciento), se presentaron masacres en el sitio dónde vivían (4.4 por ciento) y 
asesinaron al esposo (2.6 por ciento).

Desplazamiento 37



• Entre las em igrantes por razones diferentes al conflicto armado, hubo también dos razones que 
constituyen más de 75 por ciento, por motivos familiares (54.0 por ciento) y motivos laborales (22.1 
por ciento). Los motivos educativos fueron mencionados solamente por el 5.0 por ciento).

Cuadro 3.1. D istribución proporcional de las m ujeres entrevistadas por condición m igratoria y causa del 
desplazam iento o la m igración según región

Región

Característica Atlántica Oriental Central Pacifica Bogotá Total EZM1

C ondición  m igratoria
Conflicto armado 46.7 53.6 52.4 58.6 18.4 46.1 37.2
Otras razones 33.8 30.8 35.3 28.8 60.4 37.6 45.7
No migrante 19.5 15.6 12.3 12.6 21.1 16.3 17.1

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Número de mujeres 492 492 430 498 468 2,379 2,072

D esp lazad as por el conflicto
Amenaza a su seguridad personal 12.8 2.1 6.1 7.0 8.5 7.0 nd
Amenaza seguridad familia 36.6 68.4 55.1 56.9 38.7 53.6 nd
Reclutamiento forzoso hijos 0.0 0.8 4.0 0.6 5.3 1.6 nd
Esposo asesinado 2.5 1.7 3.1 2.2 5.2 2.6 nd
Hijos asesinados 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.1 nd
Familiares asesinados 13.5 6.0 7.5 8.3 8.3 8.7 nd
Persecución por liderar/participar 0.0 0.0 0.9 0.3 0.0 0.3 nd
Participación activismo comunidad 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.1 nd
Masacre 8.1 1.2 2.0 6.9 2.4 4.4 nd
Obligaron abandonar tierra 26.5 19.8 20.9 17.2 31.7 21.7 nd

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 nd
Número de mujeres 230 264 225 292 86 1,097 nd

M igraron por otras causas
Inseguridad 1.4 7.2 8.4 1.9 0.0 3.2 2.1
Desastres naturales 0.0 2.9 0.0 0.5 0.8 0.8 1.0
Aquí ayudan a los pobres 0.0 0.7 0.7 0.0 1.1 0.6 1.2
Laborales 31.9 17.3 27.3 16,4 19.1 22.1 36.8
Educación 6.8 2.3 4.6 9.4 3.4 5.0 5.8
Salud 1.1 3.3 1.2 3.4 0.7 1.7 2.9
Familiares 56.6 64.6 46.4 56.1 49.6 54.0 45.9
Violencia domestica 0.0 1.8 3.2 3.4 1.6 1.9 nd
Otra 2.2 0.0 5.3 6.8 21.5 9.2 4.3
NR 0.0 0.0 3.0 2.1 2.4 1.6 0.0

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Número de mujeres 167 152 152 143 283 896 945

Número de m unicipios y año de desplazamiento
• Solamente menos de una cuarta parte (23.3 por ciento) de la totalidad de desplazados tanto por el 

conflicto armado, como por otras razones han vivido en un solo municipio diferente a donde vivían 
originalmente. Esto demuestra la gran movilidad que tienen los desplazados una vez inician el proceso 
de desplazamiento.

• Es importante anotar que más de tres cuartas partes de los desplazados por el conflicto armado 
tuvieron que dejar su sitio de origen en el año 2000 o después y cerca de la mitad (47.2 por ciento) lo 
hicieron entre el 2002 y el 2005. Los resultados indican que tres cuartas partes de los entrevistados en 
Bogotá llegaron a esta ciudad entre el 2002 y el 2005, lo que puede indicar que se está acentuando la 
preferencia por esta ciudad en los últimos años.

• Por otro lado, el 76.7 por ciento de las desplazadas por motivos diferentes al conflicto armado dejaron 
su sitio de origen antes del año 2000 y solamente el 23.3 por ciento entre el 2002 y el 2005.
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Gráfico 3.1
Distribución porcentual de las mujeres entrevistadas por condición migratoria
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C u a d ro  3 .2 . D is tr ib u c ió n  del n ú m ero  de  m u je res d esp lazad as  p o r el co n flic to  in terno  a rm ad o  y m u je res 
m ig ra n te s  p o r o tra s  cau sas, p o r añ o  de  lle g a d a  al m u n ic ip io  ac tu a l según  reg ió n  de  re s id e n c ia

Característica Atlántica Oriental

Región

Central Pacífica Bogotá Total EZM1

N úm ero de m u nicip ios en que ha 
vivid o en los ú ltim os cinco años:

Más de un municipio 68.1 78.1 77.7 77.3 90.4 76.7 86.3
Un municipio 31.9 21.9 22.3 22.7 9.6 23.3 13.7

D esp lazad as por el conflicto  arm ado
1960-1989 1.1 2.6 0,0 6.2 1.1 2.6 2.7
1990-1994 4.1 0.9 2.6 4.6 3.1 3.0 6.9
1995-1999 27.2 19.3 20.0 14.9 5.5 18.9 53.6
2000-2001 29.9 36.6 22.5 27.9 15.6 28.3 36.8
2002-2005 37.8 40.6 54.9 46.3 74.7 47.2 -

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Número de mujeres 230 264 225 292 86 1,097 771

O tras causas
1960-1989 21.5 20.6 19.8 21.4 19.2 20.3 32.0
1990-1994 25.2 11.6 17.4 14.9 15.4 16.9 21.8
1995-1999 22.5 28.2 29.3 34.0 33.1 29.8 29.6
2000-2001 8,4 15.4 10.6 6.3 8.7 9.7 16.7
2002-2005 22.3 24.2 22.9 23.4 23.5 23.3 -

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Número de mujeres 167 152 152 143 283 896 945
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Denuncia de la situación de desplazamiento
• De la totalidad de mujeres desplazadas por el conflicto armado, el 80 por ciento ha denunciado su 

situación de desplazamiento; no existe una diferencia muy m arcada por regiones con referencia al 
denuncio de la condición de desplazamiento. El 20 por ciento restante corresponde a mujeres u 
hogares que no quieren denunciar su situación o simplemente porque no saben cómo hacerlo, o si otra 
persona lo hizo por ella.

• De las personas que reportaron haber denunciado su situación de desplazamiento, el 55 por ciento lo 
hizo en Acción Social (Red de Solidaridad), el 19.4 por ciento en la Defensoría del Pueblo, el 15.8 por 
ciento en las personerías municipales; las otras entidades tienen porcentajes muy bajos.

Inscripción en el Sistema Unico de Registro
• El 88.7 por ciento de las que manifestaron que habían denunciado su condición, están inscritas en el 

Sistema Unico de Registro (SUR) y Bogotá aparece con el porcentaje más bajo (77.1 por ciento), 
mientras en la Región Oriental llega al 95.1 por ciento. Otro aspecto importante es que el 75.9 por 
ciento tiene el documento que acredita su situación.

• Entre las que no han denunciado la situación de desplazamiento la mayoría (56.1 por ciento) no sabe a 
donde acudir para hacerlo y 22.6 por ciento menciona lugares diferentes a los mencionados 
tradicionalmente.

• Los servicios más frecuentemente m encionados que se pueden recibir con la acreditación fueron: la 
atención en salud (65.2 por ciento), alimentos (59.9 por ciento), vivienda o albergue (34.2 por ciento) 
y educación para los niños (32.3 por ciento). En esta variable existe una gran diferencia por regiones 
del país.

Conocimiento de Acción Social (Red de Solidaridad) y apoyo recibido
• La gran m ayoría (93.1 por ciento) conoce Acción Social (Red de Solidaridad), pero solamente menos 

de la cuarta parte conoce la Unidad de Atención Integral.
• El 85.0 por ciento manifiesta que ha recibido atención humanitaria, incrementándose en 5 puntos 

porcentuales los resultados obtenidos en la encuesta del 2001. No existe una diferencia significativa 
por regiones.

• La principal fuente de ayuda humanitaria son las organizaciones del gobierno (48.3 por ciento), la 
Cruz Roja (28.5 por ciento), las ONGs (15.9 por ciento), la iglesia (11.2 por ciento) y familiares (10.7 
por ciento). Vale la pena anotar que el total no suma cien por ciento porque una misma familia pudo 
haber recibido ayuda de dos o más organizaciones.

• Existen importantes diferencias por regiones, en Bogotá la principal fuente son las ONGs, en la región 
central la Cruz Roja y en las otras regiones las entidades del gobierno.

• Por tipo de ayuda recibida, el porcentaje más alto corresponde a alimentos; el 88.0 por ciento 
menciona que ha recibido este tipo de ayuda, en segundo lugar, aunque muy distante (41.0 por ciento) 
está la vivienda o albergue, posteriorm ente le siguen la atención en salud (39.0 por ciento), enseres 
domésticos (28.2 por ciento) y educación de los niños (17.5 por ciento).
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C u ad ro  3 .3 . P o rc en ta je  de  m u je res  d e sp la z a d a s  p o r  el co n flic to  in te rn o  a rm ad o  q u e  h a  d en u n c iad o  su c o n d ic ió n , sitio  en el 
que  den u n c ió , a c red itac ió n  de  su s itu a c ió n  y  co n o c im ie n to  de  lo s se rv ic io s  q u e  p u ed e  re c ib ir  según  reg ión

Característica Atlántica Oriental

Región

Central Pacífica Bogotá Total F.ZM1

D enuncia de la s ituación  de desp lazam iento
Si 81.6 82.0 79.7 76.7 79.6 79.9 67.6
No 16.2 14.7 19.4 17.2 15.9 16.7 27.0
No sabe 2.1 3.3 0.8 6.2 4.5 3.4 5.4

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Número de mujeres 230 264 225 292 86 1,097 771

Entidad a la que acudió
Defensoría del pueblo 28.6 20.3 18,4 9.5 26.8 19.4 31.9
Procuraduría 2.8 5.6 7.0 3.3 9.2 5.0 9.4
Personería 12.4 16.5 14.2 20.2 13.3 15.8 37.3
Alcaldía 5.2 4.3 12.8 13.7 12.8 9.3 8.7
Acción Social (Red de solidaridad) 46.8 62,4 54.3 53.7 59.6 55.0 36.6
Unidad de atención integral 1.0 1.0 1.1 0.4 22.5 2.5 0.4
Fiscalía 0.4 2.5 1.2 1.0 14.3 2.3 1.2
Ministerio del interior 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.2 1.5
Organismo internacional 1.5 0.0 0.0 0.0 1.2 0.4 2.0
Otro 8.5 9.2 19.6 17.1 17.4 13.8 13.3

Número de mujeres 187 216 180 224 69 876 521

Inscripción en el S istem a Ú nico de R egistro  (S l'R )
Si 84.6 95.1 88.1 90.1 77.1 88.7 nd
No 15.4 4.9 11.2 7.1 21.7 10.3 nd
No sabe 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.1 nd
NR 0.0 0.0 0.7 2.4 1.2 0.8 n d

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 nd
Número de mujeres 187 216 180 224 69 876 n d

T iene docum ento que acred ite  su situación
Si 77.3 86.6 75.1 59.0 96.0 75.9 88.2
Trámite 5.6 2.1 3.4 2.9 1.3 3.2 4.4
No 15.3 10.0 21.5 34.9 2.7 19.3 7.1
No sabe 1.7 1.3 0.0 3.2 0.0 1.5 0.3

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Número de mujeres 187 216 180 224 69 876 521

Sitio  en donde puede obten er la acreditación
Defensoría del pueblo 12.9 16,8 10.9 1.4 0.0 8.2 6.5
Procuraduría 0.0 1.0 6.3 0.7 4.6 2.0 1.6
Personería 12.3 2.7 4.5 1.3 0.0 4.2 10.2
Alcaldía 10.0 7.8 7.3 3.5 10.0 6.6 1.0
Otro 17.9 29.1 19.0 25.7 8.5 22.6 6.8
No sabe 45.9 41.4 52,1 67.4 76.9 56.1 73.9
NR 1.1 1.2 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Número de mujeres 74 72 84 153 19 403 287

Servicios que puede recib ir con la acreditación
Atención en salud 74.6 62.7 67.8 63.1 46.5 65.2 60.7
Alimentos 61.3 64.6 64.9 46.0 64.2 59.9 53.6
Vivienda/albergue 40.1 27.3 34.3 30.7 49.6 34.2 19.0
Ubicación laboral 3.1 0.8 0.5 2.2 5.9 2.0 1.8
Financiación proyectos 1.9 0.7 1.8 1.5 0.0 1.3 1.8
Donaciones dinero 4.6 5.5 11.7 8.0 22.2 8.5 1.7
Enseres domésticos 16.7 13.6 17,4 2.6 37.9 14.7 13.3
Ropa 3.2 3.5 10.3 3.0 31.6 7.0 10.1
Educación niños 35.2 30.9 38.4 32.2 14.2 32.3 23.3
Capacitación 4.3 2.9 5.2 8.1 7.6 5.2 1.2
Jardines infantiles 0.9 0.8 0.0 0.5 1.2 0,6 1.7
Atención psicosocial 1.3 0.8 0.6 0.5 4.5 1.1 0.2
Apoyo legal 0.8 1.9 0.0 0.7 0.0 0.8 0.3
Otro 2.3 1.1 4.5 5.8 2.3 3.2 1.6
No sabe 8.2 11.7 13.3 25.2 18.9 14.8 19.4

Número de mujeres 165 169 147 142 37 660 557
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C u a d ro  3 .4 . P ro p o rc ió n  d e  m u je res  d e sp la z a d a s  p o r el co n flic to  in te rn o  a rm ad o  q u e  co n o ce  A cc ió n  S ocia l (R ed  
de  S o lid a rid ad  S o c ia l) , la  U n id ad  de  A ten c ió n  In teg ra l, en tid ad  q u e  le h a  o frec id o  a y u d a  y  tip o  de  ap oyo  que ha  
rec ib id o  en  el m u n ic ip io  d e  re s id e n c ia  ac tu a l según  reg ión  d e  re s id e n c ia

Característica Atlántica Oriental

R egión

Central Pacífica Bogotá Total EZM1
C onoce A cción  Social (R ed de
S olidaridad) 93.1 93.9 94.6 93.1 86.2 93.1 77.3

C onoce la U nidad de A tención  Integral 22.6 16.6 22.2 24.8 36.7 22.8 10.6

l ia  recib ido ayud a hum anitaria 85.4 87.9 81.2 85.0 84.8 85.0 80.0

T ipo de organ ización  que le ha prestado  
apoyo

ONG 17.5 13.7 12.5 9.7 47.9 15.9 19.8
Iglesia 18.8 1.8 14.2 11.1 12.4 11.2 16.3
OG 45.4 51.5 38.7 57.4 40.4 48.3 35.9
Cruz roja 8.2 40.9 41.6 22.2 32.0 28.5 29.1
Partidos políticos 0.4 0.0 0.0 0.3 0.0 0.2 1.1
Sindicatos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
Cooperativas 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.4
Organismos comunitarios 4.7 1,7 3.9 1,4 0.0 2.6 1.6
Familiares 16.6 5.7 18.8 5.6 6.9 10.7 16.8
Particulares 11.2 4.1 4.7 2.6 19.5 6.5 18.5
Otro 10.3 7.6 22.1 17.9 8.3 13.9 2.0
No ha recibido apoyo 14.6 12.1 18.8 15.0 15.2 15.0 20.0

Número de mujeres 230 264 225 292 86 1,097 771

T ipo de apoyo que ha recib ido
Atención en salud 40.4 40.9 49.1 31.2 30.3 39.0 33.1
Alimentos 76.0 92.9 84.6 93.4 95.4 88.0 87.2
Vivienda/albergue 48.6 31.1 47.0 38.2 45.9 41.0 32.2
Ubicación laboral 2.4 0.0 0.5 1,5 4.8 1.4 2.4
Financiación proyectos 0.9 1.3 1.7 2.0 1.5 1.5 0.5
Donaciones dinero 4.0 12.0 14.9 8.4 30.5 11.4 3.6
Enseres domésticos 25.0 27.8 35.0 21.1 44.5 28.2 23.3
Ropa 7.3 8.7 13.0 9.3 33.2 11.3 24.6
Educación niños 22.8 18.8 20.2 14.3 4.0 17.5 11.8
Capacitación 5.1 2.8 6.1 4.8 4.0 4.6 2.1
Jardines infantiles 0.0 0.9 0.7 0.0 0.0 0.4 1.1
Atención psicosocial 0.9 0.7 2.4 0.6 3.2 1.2 0.6
Apoyo legal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
Otro 2.2 0.3 6.5 19.9 8.5 7.8 3.3
No sabe 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.1 0.1

Número de mujeres 198 245 193 251 73 960 616
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Intimidación, violencia física y violencia sexual.
• Es verdaderamente impresionante ver que el 64 por ciento de las mujeres desplazadas por el conflicto 

armado han sido objeto de toda clase de intimidaciones, el 18.3 por ciento de violencia física y el 3.7 
por ciento de violencia sexual. Las desplazadas que buscaron residencia en Bogotá son las que más 
han sufrido esta clase de vejámenes.

Condiciones de deterioro social y ambiental y presencia de grupos de los municipios anterior y actual.
• Las desplazadas por el conflicto armado, se quejan que el sitio en donde viven actualmente hay más 

basura en la calle, más gente vendiendo droga, más borrachos, más establecimientos robados o 
atracados y más personas que duermen en la calle. A pesar de lo anterior, se sienten más seguras 
cuando caminan en estos sitios porque hay menos peleas callejeras, menos disparos, menos personas 
golpeadas, menos personas atacadas en la calle, menos asesinatos, menos destrucción de casas en el 
vecindario y menos personas armadas. Sin embargo, de acuerdo a las respuestas suministradas por las 
entrevistadas, en términos generales, la situación en las ciudades o municipios en donde están 
viviendo actualmente no está ajena a hechos peligrosos.

• Con relación a la presencia de bandas organizadas, grupos de milicias, grupos param i litares, grupos de 
limpieza social y bandas de secuestradores la situación donde viven actualmente es mejor, aunque con 
más vendedores de drogas ilegales.

Cuadro 3.5. Porcentaje de m ujeres desplazadas por el conflicto interno que estuvo expuesta a intim idación, 
violencia física o violencia sexual por los actores del conflicto según tipo específico de violencia por región

Región

Característica Atlántica Oriental Central Pacífica Bogotá Total

Intim idación 54.6 63.6 68.6 63.0 81.5 64.0
Alguien que irrumpió a la fuerza 22.7 29.3 24.7 35.6 50.8 30.4
Alguien destrozó las cosas 11.7 15.6 13.2 19.8 21,9 15.9
Amenazada verbalmente de matarla 18.5 35.3 41.3 29.1 3.0 28.9
Amenazada verbalmente de matar familiares 29.6 31.8 37.6 26.4 49.6 32.5
Amenazada con armas 14.9 17.6 17.9 16.9 47.9 19.3
Amenazada de ser reclutada 1.1 8.1 10.6 10.3 29.0 9.4
Testigo de asalto físico a alguien 6.8 15.8 16.3 14.3 14.3 13.5
Testigo de asalto sexual a alguien 0.0 1.6 2.8 6.0 2.7 2.8
Testigo de asesinato de familiar 13.0 12,8 12.4 12.2 17.7 13.0
Testigo asesinato alguien más 12.9 16.8 23.0 16.3 18.7 17.3

V iolencia física 4.3 16.3 12.0 27.0 49.2 18.3
Abofeteada 1.1 4.9 0.4 6.1 37.4 6.0
Intentado asfixiar 1.1 0.4 0.0 1.1 6.4 1.1
Golpeado 1 6 4.9 1.2 4,5 4.0 3.3
Amarrada 1.1 1.7 0.6 1.1 6.0 1.5
Obligada a reclutarse 0.0 2.9 2.2 4.5 9.5 3.1
Apuñaleada/recibido disparo 0.0 0.9 0.0 0.7 1.0 0.5
Privada de comida/sueño 0.4 5.5 0.4 11.5 7.9 5.2
Desfigurada mutilada 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.3
Detenida en contra de su voluntad 3.1 6.7 9.0 11.9 17.5 8.6

V iolencia  sexual 0.7 2.8 1.6 8.3 4.3 3.7
Obligada a quitarse la ropa 0.0 0.0 1.1 2.2 1.9 1.0
Requisada en las cavidades de su cuerpo 0.7 1.4 0.4 3.1 2.4 1.6
Tocada golpeada en las partes sexuales 0.0 1.5 0.4 1.9 1.0 1.0
Obligada a dar o recibir sexo 0.0 1.2 0.4 2.7 1.0 1.2
Penetrada con un objeto 0.0 0.0 o.o- 0.4 0.0 0.1
Inducida a tener RS para recibir comida/protección 0.0 0.0 0.0 1.9 1.0 0.6
Anticoncepción forzada 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.1
Esterilización forzada 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aborto forzado 0.0 0.0 0.4 0.3 0.0 0.2
Esclavitud sexual 0.0 0.3 0.4 0.0 1.0 0.2

Número de mujeres 230 264 225 292 - 86 1,097
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C u a d r o  3 .6 .  C o n d i c io n e s  d e  d e t e r io r o  s o c ia l  y  a m b i e n ta l  d e  lo s  m u n ic i p io s  a n te r io r  y  a c tu a l  d e  la s  m u je r e s  d e s p l a z a d a s  p o r  e l c o n f l i c t o  i n te r n o  a rm a d o  
r e g ió n

s e g ú n

R eg ión R egión

A tlán tica O rien ta l C en tra l P acífica B ogo tá Total A tlán tica O riental C entral P ac ífica  B ogotá Total

C aracte rís tica M u n ic ip io  d e  res id en cia  an te rio r M u n ic ip io  de  res id en cia  actual

S itu aciones q ue ocu rr ían  con  a lgu n a
frecuen cia  en el m u n icip io

B asura  en  las calles
G en te  usando  v en d ien d o  d roga 45 .6 39.3 48.7 45.8 50.8 45.2 83.6 71.0 86.1 91.1 90.4 84.3

B orrachos 18.0 22.4 30.9 13.0 33.8 21.8 42.0 29.5 57.5 46.3 61.0 46.9

P eleas  ca lle je ras 70.3 69.4 78.6 68.4 79.5 72.1 82.3 75.5 84.0 85.8 87.7 83.0

D isparos 69.8 60.8 73.9 64.9 66.3 66.9 79.7 69.8 75.7 86.4 77.8 78.0

Personas go lp ead as 83.0 83.3 84.8 77.6 83.1 82.1 51.3 52.2 65.8 67.8 78.3 62.9

P ersonas a tacad as  en la calle 71.5 65.9 67.1 60.6 66.5 66.0 56.4 45.1 55.9 58.6 62.8 55.7

E stab lec im ien tos  robados 59.6 54.1 58.6 42.3 53.9 53.1 44.3 36.8 43.5 55.8 65.2 49.1

Se sentía seg u ro  cu an d o  c am in ab a 47.7 39.3 50.9 34.1 52.4 43.2 49.6 4 6 .9 52.0 58.6 71.8 55.7

A sesin a to s 63.3 66.3 67.1 81.6 71.2 70.2 80.5 84.2 90.5 77.0 71.0 80.5

D anos destru cció n  de  casas  del v ec in d ario 88.4 80.1 88.3 78.4 77.0 82.9 56.3 40.2 54.7 57.3 64.3 54.5

P ersonas que d o rm ían  en la calle 50 .6 50.9 50.1 46.2 45.1 49.0 35.9 34.0 43.4 50.9 52.7 43.3

P ersonas arm adas 28.9 35.6 32.4 27.6 26.0 30.7 21.7 25.8 33.3 35.8 47.9 32.7
74.9 87.5 82.7 79.9 71.1 80.6 41.3 30.1 48.0 58.6 57.8 47.0

Presen cia  de gru p o s en  el m u n icip io
B andas o rg an izad as
G rupos de  m ilic ias 37.2 50.6 39.1 22.4 32.3 36.7 25.7 14.9 34.2 37.5 42.6 30.8

G rupos p aram ilita res 6 9 .8 82.0 86.3 86.8 88.2 82.1 5.7 7.1 14.8 3.0 19.7 9.8

G rupos de lim pieza  social 83 .0 78.8 6 7 .0 72.6 83.3 75.9 12.1 19.8 26.4 7.0 21.1 17.0

V endedores de d ro g as  ilega les 35 .4 42.2 32.3 25.6 31.5 33.6 32.7 16.1 26.3 21.9 29.8 25.3

S ec tas  sa tán icas 17.2 20.8 32.3 13.1 31.3 21.3 28.6 12.0 34.4 28.4 46.4 29.7

B andas d e  secu estrad o res 14.4 10.6 10.1 6.3 13.7 10.4 15.7 5.3 10.5 5.7 15.6 10.5
20.1 23.5 20.3 12.6 24.0 19.3 6.7 5.2 4.4 8.2 11.6 7.3
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Capítulo 4. C aracterísticas generales  
y situ ación  de las MEF

En este capítulo se describen las principales características de las mujeres en edad fértil, con el 
ánimo de que el lector entienda el contexto de la reproducción y de la salud de la mujer. Los principales 
indicadores de la situación de estas mujeres pueden servir como punto de referencia para la interpretación 
de los resultados de este estudio, ellos son edad, estado conyugal, lugar de residencia y nivel educativo. 
De igual manera, se presentan los resultados relacionados con el trabajo de la m ujer y algunos aspectos 
relacionados con los gastos del hogar. En la mayoría de los resultados que se presentan se hacen 
comparaciones con los resultados de la ENDS 2005, la comparabilidad no es tan exacta porque en la ENDS 
las edades de las MEF van de 15 a 49 y en el presente estudiosas estas mujeres tienen edad de 13 a 49 
años.

Los cuadros correspondientes a este capítulo se desglosan de la siguiente manera: en el Cuadro 4.1 
se muestran los resultados relacionados con edad, estado conyugal y educación de las mujeres en edad 
fértil (13-49 años de edad). Para cada característica se muestra el número de casos ponderados y sin 
ponderar como puntos de referencia para el análisis de los resultados de este informe. El Cuadro 4.2 
presenta el nivel educativo de las mujeres para algunas características. Se sabe que el nivel de educación 
de las mujeres influye de manera importante en sus actitudes y prácticas relacionadas con la salud y el 
comportamiento reproductivo y la práctica de planificación familiar. Por otro lado, el nivel educativo está 
positivamente relacionado con la situación económica y ésta con la dem anda de servicios de salud. En el 
Cuadro 4.3 se describen las razones que tuvieron las mujeres para abandonar sus estudios. El Cuadro 4.4 
muestra el nivel de alfabetismo de las mujeres en edad fértil, este nivel es de gran importancia para la 
mujer y la sociedad, por estar asociada con mejores condiciones de vida; a las mujeres sin educación, con 
primaria incompleta y primaria com pleta se les preguntó si podían leer y entender una carta o periódico 
fácilmente, con dificultad, o si esto les resultaba imposible. El Cuadro 4.5, presenta el porcentaje de 
mujeres en edad fértil que estaban trabajando en el momento de la encuesta, las que trabajaron en los 
últimos 12 meses, pero no estaban trabajando cuando las entrevistaron y las que no lo hicieron. En 
Colombia ha habido un gran incremento de la participación de la mujer en el mercado laboral forzada 
principalmente por los cambios sociales, económicos y culturales que han ido condicionando que las 
mujeres tengan que hacerlo, situación que también influye en el desarrollo de los hijos, en el hogar y en la 
salud de la mujer.

En el Cuadro 4.6 se puede apreciar la distribución porcentual de las mujeres que estaban 
trabajando en el momento de la encuesta por tipo de ocupación que tenían. En el Cuadro 4.7 se muestra el 
sitio de trabajo por forma de pago que reciben. El Cuadro 4.8 presenta a las mujeres que reciben 
remuneración por persona que decide como adm inistrar o gastar el dinero y su contribución en los gastos 
del hogar. En el Cuadro 4.9 se presenta la distribución porcentual de las mujeres unidas y no unidas que 
reciben dinero, por persona que decide como gastarlo, según el monto de los gastos que son sufragados 
con el salario de la mujer. El Cuadro 4.10 presenta el porcentaje de mujeres entrevistadas, a las que alguna 
vez, cuando solicitaron trabajo, les exigieron prueba de embarazo, certificado de esterilización o prueba 
del SIDA. En el Cuadro 4.11 se muestran las decisiones sobre el hogar, específicamente la distribución 
porcentual de las mujeres unidas o no unidas por persona que toma las decisiones específicas en el hogar 
según estado marital y tipo de decisión. El Cuadro 4.12 muestra estos mismos resultados según 
características seleccionadas. El Cuadro 4.13 presenta los resultados relacionados con el rechazo de las 
relaciones sexuales como m edida de la autonomía de la mujer y el Cuadro 4.14 la proporción de mujeres 
que considera que decidir sobre la fecundidad y el uso de métodos de planificación familiar es un derecho 
de la mujer y la persona responsable de decidir si se tienen hijos o no en la familia.
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Características de las mujeres entrevistadas
• Con relación a los grupos quinquenales de 

edad, se observa que los porcentajes más 
bajos se encuentran en los extremos; es decir 
entre las de 13 y 14 años, por ser un grupo 
que comprende solamente dos años y entre 
las de 40 a 44 y 45 a 49, el porcentaje mayor 
está en el grupo de 15 a 19 años de edad,

• Entre las mujeres entrevistadas, las solteras 
representan el 27.3 por ciento, las casadas o 
unidas el 54.5 por ciento (el 10.5 por ciento 
son casadas y el 44 por ciento son unidas); el
15.6 por ciento están separadas o divorciadas 
y 2.7 por ciento son viudas.

• Solamente hay un 6.5 por ciento de las
mujeres entrevistadas que no tienen ninguna
educación, un 48.1 por ciento tienen primaria 
completa o por lo menos un año de este nivel,
45.4 tienen por lo menos un año de 
secundaria o más, dentro de este grupo está
un 1.8 por ciento que tiene por lo menos un 
año de educación universitaria.

• El 46.1 por ciento de las mujeres
entrevistadas son m igrantes debido al 
conflicto armado, 37.6 por ciento por otras 
razones y 16.3 por ciento no migrantes.

Nivel educativo
• El porcentaje de 6.5 de las que no tienen 

ninguna educación es significativamente 
mayor al porcentaje encontrado en la ENDS 
2005 que fue de 2.7 por ciento, pero menor 
que el resultado de la encuesta del 2001.

• Las que no tienen ninguna educación se presentan mayormente entre las mayores de 35 años de edad, 
entre las viudas, unidas y separadas o divorciadas, en la región Atlántica y entre las migrantes debido 
al conflicto armado (8.7 por ciento).

• Los grupos m ayoritarios con educación secundaria están entre las mas jóvenes, las solteras, las de 
Bogotá y las que no han migrado; o sea las receptoras.

Razones de abandono escolar
• El 42.1 por ciento de las mujeres entrevistadas están asistiendo actualmente a un plantel educativo, 

cifra casi exacta a la encontrada en la ENDS 2005 (42.4 por ciento), pero mucho más alta que la 
encontrada en la encuesta del 2001 (27.8 por ciento).

• Las razones principales que tuvieron las que habían abandonado los estudios fueron: motivos 
económicos (16.9 por ciento), no quiso seguir estudiando (10.5 por ciento) y quedó embarazada (10.4 
por ciento).

C u a d ro  4 .1 . C a rac te rís tica s  de  las m u jeres en trev istad as , 
nú m ero  sin  p o n d e ra r  y p o n d e rad o  de  m u je re s  de  13-49 años 
y  d is tr ib u c ió n  p o rcen tu a l p o n d e rad a , p o r carac te rís ticas 
se lecc io n ad as

C arac te rís tica
Porcentaje
ponderado

Número de mujeres 

Sin
Ponderado ponderar

G rupos de edad
13-14 8.7 207 212
15-19 19.0 451 452
20-24 15.2 361 354
25-29 14.1 336 337
30-34 13.1 312 318
35-39 14.0 334 326
40-44 8.2 195 198
45-49 7.7 184 182

E stado civil
Soltera 27.3 649 644
Casada 10.5 249 252
Unida 44.0 1,047 1,044
Viuda 2.7 63 67
Separada/divorciada 15 6 372 372

Región
Atlántica 21.7 492 516
Oriental 22.7 492 541
Central 17.4 430 413
Pacífica 18.1 498 430
Bogotá 20.1 468 479

N ivel educativo
Ninguno 6.5 154 147
Primaria 48.1 1,144 1,149
Secundaria 43.6 1,038 1.040
Universidad 1.8 43 43

C ondición  m igratoria
Conflicto armado 46.1 1,097 1,094
Otras causas 37.6 896 886
No migrante 16.3 387 399

Total 100.0 2,379 2,379
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Cuadro 4.2. D istribución porcentual de las m ujeres entrevistadas por nivel educativo m ás alto 
aprobado según características seleccionadas

Característica

Nivel educativo más alto aprobado

Total

Número
de

mujeres

Promedio 
de años de 
escolaridad 
aprobadosNinguno Primaria Secundaria Universidad

G rupos de edad
13-14 1.2 36.4 62.3 - 100.0 207 5.7
15-19 1.7 27.2 69.2 1.9 100.0 451 7.1
20-24 3.9 40.7 53.5 2.0 100.0 361 6.4
25-29 6.7 51.1 39.4 2.8 100.0 336 5.8
30-34 7.4 59.6 32.1 1.0 100.0 312 5.0
35-39 11.9 58.4 27.6 2.1 100.0 334 4.8
40-44 9.8 65.4 21.8 3.1 100.0 195 4.5
45-49 13.7 64.9 20.4 1.0 100.0 184 3.8

E stado civil
Soltera 1.4 27.4 68.5 2.7 100.0 649 6.9
Casada 6.4 56.2 36.1 1.4 100.0 249 5.4
Unida 8.6 54.1 36.2 1.2 100.0 1,047 5.2
Viuda 10.6 69.9 17.9 1.6 100.0 63 4.3
Separada/divorciada 8.6 58.2 30.7 2.5 100.0 372 4.8

Región
Atlántica 8.9 43.7 45.7 1.7 100.0 492 5.7
Oriental 5.3 55.3 38.3 1.0 100.0 492 5.4
Central 6.5 54.1 38.8 0.6 100.0 430 5.3
Pacífica 7.4 50.7 40.3 1.5 100.0 498 5.4
Bogotá 4.1 36.8 55.0 4.1 100.0 468 6.3

C ondición  m igratoria
Conflicto armado 8.7 58.1 32.2 1.1 100.0 1,094 4.9
Otras razones 5.7 42.8 49.4 2.1 100.0 886 6.1
No migrante 1.9 32.0 62.9 3.3 100.0 399 6.7

Total 6.5 48.1 43.6 1.8 100.0 2,379 5.6

EZM1 10.0 56.9 32.5 0.6 100.0 2,072 4.8
E n d s  2005 2.7 26.9 50.8 19.5 100.0 38,355 8.61

1 Mediana

Nivel de alfabetismo
• Las mujeres que m aterialmente no pueden leer o leen con dificultad se concentran especialm ente entre 

las mayores de 35 años, en las regiones Central y Atlántica y entre las migrantes debido al conflicto 
armado.

• Los porcentajes de las mujeres que no pueden leer (11.1 por ciento) o leen con dificultad (12.8 por 
ciento), son significativam ente mayores a los porcentajes encontrados en la E N D S 2005: 3.2 y 6.9 por 
ciento respectivamente.
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Gráfico 4.1
Distribución porcentual de las mujeres entrevistadas por nivel de educación 

más alto alcanzado y nivel de alfabetismo
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Cuadro 4.3. D istribución proporcional de las m ujeres entre 13 y 24 años por asistencia escolar y razones de 
abandono, según nivel educativo  m ás alto alcanzado

Característica

Nivel educativo más alto alcanzado 

Ninguno Primaria Secundaria Universidad Total EZMI
Ends 
20051

A siste  actualm en te 0.0 24.7 52.7 65.3 42.1 27.8 42.4

R azón aban dono
Quedó embarazada 0.0 7.6 12.6 0.0 10.4 6.0 7.6
Se casó 0.0 4.4 3.5 0.0 3.7 4.9 2.9
Tenia que cuidar los niños 4.3 3.4 1.3 0.0 2.0 1.7 1.8
La familia necesitaba ayuda 3.5 2.6 2.0 0.0 2.2 2.6 2.9
No podían pagar la pensión 38.7 23.3 12.9 6.6 169 26.8 19.2
Enfermedad 7.8 1.3 0.7 0.0 1.0 1.2 0.7
Necesitaba ganar dinero 0.0 4.2 4.9 6.9 4.6 5.3 6.6
Se graduó/suficiente estudio 0.0 0.3 1.5 8.3 1.2 0.3 3.0
No paso exámenes de ingreso 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.2 0.7
No quiso estudiar 22.9 19.2 5.2 13.0 10.5 11.5 8.4
Escuela lejos/no había escuela 6.6 0.6 0.2 0.0 0.4 3.1 1.2
No había maestros 0.0 0.3 0.0 0.0 0.1 0.6 0.1
Tuvo que salir de la zona 0.0 3.2 0.6 0.0 1.5 2.8 0.0
Otra 16.3 3.8 0.9 0.0 2.2 4.7 2.3
Sin información 0.0 ' L l 1.0 0.0 LO 0.4 0.1

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Número de mujeres 24 257 294 5 580 863 13.096

' 15-24

Características generales y  situación de las MEF



C u a d ro  4 .4 . D is tr ib u c ió n  p ro p o rc io n a l de  las m u jeres p o r n iv e l m ás a lto  d e  ed u cac ió n  
a lcan za d o  y n iv e l d e  a lfab e tism o  según  ed ad , reg ió n  y co n d ic ió n  m ig ra to ria

Característica

Sin educación o solo

N o puede Lee con 
leer dificultad

primaria

Lee
fácilmente

Con 
secundaria 

o más Total

Número
de

mujeres

G rupos de edad
13-14 4.7 7.1 25.8 62.3 100.0 207
15-19 5.2 4.9 18.8 71.1 100.0 451
20-24 6.8 8.6 29.1 55.4 100.0 361
25-29 10.5 13.4 33.9 42.2 100.0 336
30-34 14.1 16.7 36.1 33.1 100.0 312
35-39 16.8 14.0 39.5 29.7 100.0 334
40-44 13.7 24.9 36.6 24,8 100.0 195
45-49 24.3 24.2 30.0 21.4 100.0 184

R egión
Atlántica 11.7 11.2 29.6 47.4 100.0 492
Oriental 10.5 12.7 37.5 39.4 100.0 492
Central 15.0 14.1 31.6 39.4 100.0 430
Pacífica 10.4 16.6 31.1 41.9 100.0 498
Bogotá 8.5 9.4 23.0 59.2 100.0 468

C ondición  m igratoria
Conflicto armado 13.7 17.2 35.9 33.2 100.0 1,094
Otras razones 9.3 10.5 28.7 51.5 100.0 886
No migrante 8.1 5.6 20.2 66.2 100.0 399

Total 11.1 12.8 30.6 45.5 100.0 2,379

EZM1 10.1 16.9 39.5 33.1 100.0 2,072
En d s  2005 3.2 6.9 19.6 70.3 100.0 38,355

sajo femenino
El 38.3 p o r c ien to  d e  las m u je re s  e n tre v is ta d as , en tre  13 y  49  añ o s d e  ed ad , e s tab a n  tra b a ja n d o  en el 
m o m en to  de la e n tre v is ta , u n a  c ifra  m ay o r a la e n c o n trad a  en  el 2001 q u e  fue  d e  32 .9  p o r  c ien to . En la 
ENDS 2 0 0 5 , e s ta  ta sa  fu e  d e  51 .6  p o r c ien to , pero  en tre  m u je re s  d e  15 a  49  añ o s  d e  edad .
Entre las mujeres mayores de 30 años, el porcentaje de las que trabajan es mayor del 50 por ciento. 
Por otro lado entre las de 13 y 14 años, el 10.8 por ciento trabajan y entre las de 15 a 19 años lo hace 
el 20.1 por ciento.
Por estado conyugal, el porcentaje de trabajo actual, entre las que no están casadas o unidas es mayor 
que entre las unidas, aunque la diferencia no es tan significativa (39.6 y 37.3 por ciento 
respectivamente).
De acuerdo al número de hijos vivos actualmente, las que más se encuentran trabajando son las que 
tienen 5 o más hijos (46.5 por ciento).
Llama la atención que trabajan más las que no tienen educación (44.7 por ciento) y las que tienen 
solamente primaria (40.6 por ciento), que las de educación secundaria (34.1 por ciento). Sin embargo, 
entre las que tienen por lo menos un semestre de educación universitaria, el porcentaje sube al 56.9 
por ciento
Por regiones, la región Oriental tiene el porcentaje de trabajo más alto (43.8 por ciento), pero 
curiosamente Bogotá presenta un porcentaje de solamente el 36.6 por ciento.
Las emigrantes por el conflicto armado trabajan más (39.7 por ciento) que las mujeres de los otros 
grupos, posiblemente porque tienen más necesidad de hacerlo.
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Cuadro 4.5. D istribución porcentual de las m ujeres en edad fértil por situación de 
em pleo en los últim os doce m eses según características seleccionadas

No trabaja actualmente

Característica

No trabajó 
en los 

últimos 12 
meses

Si trabajó 
en los 

últimos 12 
meses

Trabaja
actualmente Total

Número 
de mujeres

G rupos de edad
13-14 78.0 11.3 10.8 100.0 207
15-19 56.7 23.2 20.1 100.0 451
20-24 43.9 22.6 33.5 100.0 361
25-29 39.7 17.4 42.8 100.0 336
30-34 33.1 15.5 51.5 100.0 312
35-39 30.5 16.6 52.8 100.0 334
40-44 33.7 12.4 53.9 100.0 195
45-49 35.0 15.0 50.1 100.0 184

E stado conyugal
Actualmente unida 45.9 16.9 37.3 100.0 1,096
No en unión 41.5 18.9 39.6 100.0 1,084

N úm ero  de h ijos vivos
Sin hijos vivos 59.7 18.6 21.7 100.0 626
1-2 40.4 18.0 41.6 100.0 724
3-4 37.4 16.7 45.9 100.0 653
5 + 35.4 18.1 46.5 100.0 377

N ivel educativo
Ninguno 41.3 14.0 44.7 100.0 147
Primaria 41.4 18.0 40.6 100.0 1,149
Secundaria 47.7 18.2 34.1 100.0 1,040
Universidad 26.2 16.9 56.9 100.0 43

R egión
Atlántica 49.8 14.7 35.5 100.0 492
Oriental 38.4 17.8 43.8 100.0 492
Central 45.9 14.7 39.4 100.0 430
Pacífica 40.1 23.6 36.3 100.0 498
Bogotá 45.6 17.9 36.6 100.0 468

C ausa de la m igración
Conflicto armado 42.6 17.8 39.7 100.0 1,094
Otras razones 42.4 19.3 38.3 100.0 886
No migrante 51.1 14.4 34.5 100.0 399

Total 43.9 17.8 38.3 100.0 2,379

EZMI 44.8 22.3 32.9 100.0 2.072
E n d s  2005 36.2 12.3 51.6 100.0 38.355

Tipo de ocupación
• El mayor grupo de la población de este estudio (83.6 por ciento) que trabaja, lo hace en ventas

(comercio formal e informal) y servicios, le sigue aunque muy distante el grupo que se orienta al
trabajo manual (9.9 por ciento) y posteriormente las que desarrollan trabajo profesional técnico o
administrativo (4.2 por ciento).

• Las que trabajan en ventas y servicios disminuyeron con relación a la encuesta del 2001, cuando el 
porcentaje fue de 90.3 por ciento, pero es mayor a la cifra encontrada a nivel nacional en la EN D S 
2005 que fue de 67.5 por ciento.

• El trabajo en ventas y servicios sobresale en la región Atlántica (93.1 por ciento) y entre las
emigrantes por el conflicto armado (88.7 por ciento).
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C uadro 4.6. D istribución porcentual de las m ujeres que trabajaron en los últim os doce m eses por tipo 
de ocupación, según características seleccionadas

______________ Ocupación no agrícola______________

Profesional/ Número

Características Agricultura
técnico/

administrativo
Ventas/

servicios Manual Otros Total
de

mujeres

G rupos de edad
13-14 2.7 0.0 85.1 12.2 0.0 100.0 46
15-19 0.0 3.4 83.0 13.1 0.5 100.0 195
20-24 1.3 8.1 80.8 9.5 0.4 100.0 203
25-29 0.0 5.7 84.9 9.0 0.4 100.0 202
30-34 1.7 2.4 87.1 7.5 1.2 100.0 209
35-39 0.9 3.7 85.8 7.5 2.1 100.0 232
40-44 2.5 2.7 77.8 13.2 3.8 100.0 129
45-49 1.3 3.8 82.7 1 1.6 0.6 100.0 1 19

Estado conyugal
Actualmente unida 1.5 2.8 84.4 10.2 1.2 100.0 701
No en unión 0.7 5.8 82.8 9.6 1.1 100.0 634

N úm ero de hijos vivos
Sin hijos vivos 0.9 8.5 76.8 13.1 0.7 100.0 252
1-2 1.2 5.2 83.6 9.1 1.0 100.0 431
3-4 0.8 1.9 84.9 11.2 1.2 100.0 409
5 + 1.6 1.9 88.7 6.0 1.9 100.0 243

N ivel educativo
Ninguno 0.0 2.0 92.7 3.5 1.8 100.0 90
Primaria 1.5 0.4 87.7 9.0 1.4 100.0 671
Secundaria 0.8 6.6 79.8 12.2 0.7 100.0 543
Universidad 0.0 50.1 39.2 8.0 2.6 100.0 32

Región
Atlántica 0.5 1.3 93.1 5.0 0.0 100.0 247
Oriental 1.8 2.8 82.2 13.2 0.0 100.0 303
Central 0.5 3.9 84.2 11.4 0.0 100.0 232
Pacífica 1.5 3.3 89.8 5.3 0.0 100.0 298
Bogotá 0.8 10.0 68.4 14.7 6.1 100.0 255

C ondición  m igratoria
Conflicto armado 1.4 2.8 88.7 7.2 0.0 100.0 630
Otras razones 0.8 4.4 81.0 11.8 2.0 100.0 516
No migrante 0.9 8.5 74.2 13.8 2.7 100.0 189

Total 1.1 4.2 83.6 9.9 1.2 100.0 1,335

EZM1 1.1 3.2 90.3 4.4 1.1 100,0 1,143
E n d s  2005 7.2 19.7 67.5 5.5 0.0 100.0 24,064

ugar de trabajo y forma de remuneración
El 15.4 por ciento de las mujeres que trabaja lo hace en el hogar y 14.3 por ciento recibe dinero como 
remuneración y 1.1 por ciento recibe una parte en dinero y otra parte en especie.
El 80.8 por ciento trabaja fuera del hogar, 76.0 por ciento recibe solamente dinero como remuneración 
y 4.8 por ciento, recibe dinero y en especie.
El 4.0 por ciento no recibe dinero o solamente recibe en especie, aquí el porcentaje entre las de 13 y 
14 años de edad llega al 3 1.0 por ciento entre las que trabajan en este grupo de edad.
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C u a d ro  4 .7 . D is tr ib u c ió n  p o rcen tu a l de  las m u je re s tra b a ja d o ra s  p o r sitio  d e  trab a jo  y fo rm a  de 
pag o  según  c a ra c te rís tic a s  se lecc io n ad as

Característica

Trabaja en el hogar 
Hogar y 

Hogar y recibe 
recibe dinero y 
dinero especie

Trabaja fuera del 
hogar

Fuera y 
Fuera y recibe 
recibe dinero y 
dinero especie

No recibe 
dinero o 
solo en 
especie Total

Número de 
mujeres que 

trabajan

G ru p os de edad
13-14 1.9 1.8 63.3 2.0 31.0 100.0 46
15-19 7.9 0.7 80.8 3.8 6.8 100.0 195
20-24 8.5 0.5 82.2 7.0 1,8 100.0 203
25-29 16.0 0.5 75.8 4.5 3.2 100.0 202
30-34 15.9 1.3 75.7 4.3 2.8 100.0 209
35-39 19.6 0.8 72.2 6.5 0.9 100.0 232
40-44 17.7 1.4 74.9 3.3 2.6 100.0 129
45-49 19.4 3.0 71.5 3.0 3.1 100.0 119

E stado conyugal
Actualmente unida 20.2 1.4 70.7 4.8 2.9 100.0 701
No en unión 7.7 0.7 81.7 4.7 5.1 100.0 634

N úm ero de hijos v ivos
Sin hijos vivos 8.0 0.9 77.7 4.3 9.1 100.0 252
1-2 15.1 1.0 75.4 4.8 3.8 100.0 431
3-4 15.8 0.8 77.2 4.4 1.8 100.0 409
5 + 16.7 1.8 73.1 5.8 2.6 100.0 243

N ivel educativo
Ninguno 11.4 - 83.0 4.4 1.3 100.0 90
Primaria 13.5 1.1 77.2 5.6 2.6 100.0 671
Secundaria 15.8 0.8 74.0 3.6 5,9 100.0 543
Universidad 12.1 7.7 64.2 8.6 7.5 100.0 32

Región
Atlántica 19.5 2.0 70.9 3.0 4.7 100.0 247
Oriental 11.6 0.8 78.7 7.3 1.6 100.0 303
Central 15.3 1.3 76.1 3.3 4.0 100.0 232
Pacífica 15.2 0.9 75.1 3.6 5.2 100.0 298
Bogotá 10.4 0.4 78.5 6.1 4.6 100.0 255

C ondición  m igratoria
Conflicto armado 14.7 1.4 74.3 5.5 4.1 100.0 630
Otras razones 14.2 1.1 77.2 3.8 3.7 100.0 516
No migrante 13.0 - 78.0 4.7 4.4 100.0 189

Total 14.3 1.1 76.0 4.8 4.0 100.0 1.335

EZMI 11.7 1.0 70.4 12.6 4.1 100.0 1.143

ninistración del dinero y contribución a los gastos del hogar
De las mujeres que reciben dinero como remuneración, en el 88.5 por ciento de los casos, ella sola 
decide la forma o m anera cómo gasta el dinero, el 10 por ciento lo decide ella junto con alguien más y 
el 1.5 por ciento otra persona tom a le decisión.
El nivel de autonom ía es mayor entre las de más edad, entre las que no están casadas o unidas, las de 
más educación, en la Región Pacífica y entre las emigrantes por otras razones.
La autonom ía se incrementó entre las dos encuestas ya que en la primera, este nivel de autonomía fue 
del 85.5 por ciento.
Entre las que toman la decisión junto con otra persona sobresalen las casadas o unidas (16.7 por 
ciento), las de mas bajo nivel de educación, las de Bogotá y la Región Atlántica y las no migrantes.
El 33.3 por ciento, de las que reciben dinero como remuneración a su trabajo dedican la mitad o más 
de su salario a ayudar a sufragar los gastos del hogar, el 27.8 por ciento dedican todo su salario a ello,
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el 19.4 por ciento casi nada, el 16.9 por ciento menos de la mitad y 2.6 por ciento nada porque lo 
ahorra todo.

• En el grupo de las que orientan todo su salario a ayudar a sufragar los gastos del hogar sobresalen las 
de mayor edad, las no unidas, las que tienen más hijos, las que tienen solamente educación primaria, 
las de la Región central y las emigrantes debido al conflicto armado.

• Las mujeres casadas o unidas tienen una autonomía menor, en la decisión de la forma como gastan el 
dinero que reciben como compensación por su trabajo. Entre las mujeres que no están casadas o 
unidas, el 94.4 por ciento manifiesta que es ella misma la que decide, mientras que entre las unidas 
este porcentaje es de 83.3 por ciento.

C uadro  4.8 . D istrib u c ió n  p ro p o rc io n a l de  m u je res con  rem u n era c ió n  p o r p e rso n a  q u e  d ec id e  có m o  u tiliza rla  y g as to s  del hog ar 
que pag a  la e n trev is tad a  según  c a rac te rís tica s  se lecc io n ad as

Característica

Persona que decide cómo 
gastar el dinero

Total

Gastos del hogar que paga la entrevistada

Total

Número
de

mujeres
que

reciben
remune
ración

Solo ella 
decide

Junto con 
alguien 

más
Alguien

más
Casi
nada

Menos 
de la 
mitad

La
mitad
o más Todo

Nada/
ahorra
todo

G rupos de edad
13-14 76.6 5.9 17.5 100.0 52.0 5.1 14.6 14.8 13.5 100.0 31
15-19 88.7 4.8 6.4 100.0 40.0 21.9 20.3 9.0 8.8 100.0 182
20-24 93.1 6.9 0.0 100.0 21.7 21.4 32,7 21.3 2.9 100.0 199
25-29 86.8 12.3 0.9 100.0 16.9 17.9 38.5 24.3 2.5 100.0 196
30-34 83.8 16.2 0.0 100.0 12.3 13.7 38.1 35.2 0.8 100.0 203
35-39 90.1 9.9 0.0 100.0 10.7 13.7 37.3 38.1 0.3 100.0 230
40-44 90.6 9.4 0.0 100.0 15.6 16.9 34.1 33.4 0.0 100.0 126
45-49 89.6 10.4 0.0 100.0 12.8 14.8 33.3 39.1 0.0 100.0 116

Estado conyugal
Actualmente unida 83.3 16.7 0.0 100.0 18.2 19.6 41.2 19.6 1.4 100.0 681
No en unión 94.4 2.4 3.2 100.0 20.8 13.8 24.2 37.2 4.0 100.0 602

N úm ero de hijos vivos
Sin hijos vivos 87.2 6.1 6.7 100.0 39.5 17.1 25.3 8.4 9.8 100.0 229
1-2 89.3 10.1 0.6 100.0 17.5 20.7 35.4 24.9 1.6 100.0 415
3-4 88.0 11.8 0.3 100.0 13.6 13.0 39.1 33.2 1.1 100.0 402
5 + 89.5 10.5 0.0 100.0 13.2 16.6 27.4 42.7 0.0 100.0 237

Nivel educativo
Ninguno 84.3 13.7 2.0 100.0 20.9 13.2 36.2 29.6 0.0 100.0 89
Primaria 88.4 10.1 1.5 100.0 17.1 15.1 32.3 33.2 2.3 100.0 653
Secundaria 88.8 9.7 1.5 100.0 21.4 20.3 34.4 20.6 3.4 100.0 510
Universidad 100.0 0.0 0.0 100.0 32.7 9.5 26.0 28.4 3.4 100.0 29

Región
Atlántica 84.7 13.6 1.7 100.0 23.4 19 1 29.7 23.7 4.0 100.0 235
Oriental 91.2 7.7 1.1 100.0 13.2 15.6 35.3 34.1 1.7 100.0 298
Central 90.2 7.3 2.5 100.0 12.7 12.4 26.3 47.6 1.0 100.0 223
Pacífica 92.2 6.3 1.5 100.0 27.6 20.5 31.5 17.3 3.2 100.0 283
Bogotá 83.2 16.1 0.7 100.0 19.9 16.2 42.6 18.2 3.0 100.0 243

C ondición m igratoria
Conflicto armado 88.6 9.5 1.9 100.0 16.3 15.0 29.9 36.4 2.4 100.0 604
Otras razones 89.3 9.9 0.8 100.0 21.1 16.6 40.1 20.0 2.2 100.0 497
No migrante 86.2 12.0 1.7 100.0 25.3 23.8 26.0 20.8 4.3 100.0 181

Total 88.5 10.0 1.5 100.0 19.4 16.9 33.3 27.8 2.6 100.0 1,282

EZM1 85.5 11.5 2.9 100.0 19.8 21.6 38.7 19.9 0.0 100.0 1,096
En d s  2005 90.1 8.6 1.3 100.0 27.3 18.9 35.3 18 5 0.0 100.0 23,184
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C u a d ro  4 .9 . D is tr ib u c ió n  p o rcen tu a l de  las m u je res u n id as y no u n id as que rec ib en  sa lario  en 
d in e ro  p o r  p e rso n a  q u e  d ec id e  có m o  u tiliza rlo , según  m o n to  de  los g as to s del h o g ar q u e  son 
su frag ad o s  con  el sa la rio  de  la  m u jer

Característica

Persona que decide cómo utilizar los ingresos

Total

Número
mujeres

con
remune
ración

Entre
vistada
decide

Esposo/
compa

ñero
decide

Ambos
deciden

Conjun
tamente

con
alguien

más

Alguien
más

decide

M U JE R E S EN UNIÓN

Casi nada 86.1 0.9 13.0 0.0 0.0 100.0 124
Menos de la mitad 83.5 0.0 16.5 0.0 0.0 100.0 134
La mitad 78.6 3.1 17.6 0.7 0.0 100.0 204
Mas de la mitad 90.2 2.4 4.2 3.3 0.0 100.0 77
Todo 83.3 2.9 13.8 0.0 0.0 100.0 133
Nada/ahorra todo 89.4 0.0 10.6 0.0 0.0 100.0 9

Total 83.3 1.9 14.2 0.6 0.0 100.0 681

EZM1 80.5 2.3 16.7 0.1 0.3 100.0 646
En d s  2005 82.0 1.3 16.2 0.3 0.2 100.0 11,308

M U JE R ES NO EN UNIÓN

Casi nada 90.6 0.0 0.0 4.2 5.2 100.0 125
Menos de la mitad 95.9 0.0 0.0 2.9 1.2 100.0 83
La mitad 93.1 0.0 0.0 1.5 5.5 100.0 89
Mas de la mitad 92.1 0.0 0.0 3.3 4.6 100.0 57
Todo 97.0 0.0 0.0 1.7 1.3 100.0 224
Nada/ahorra todo 95.8 0.0 0.0 0.0 4.2 100.0 24

Total 94.4 0.0 0.0 2.4 3.2 100.0 602

EZM1 92.6 0.0 0.0 3.9 3.3 100.0 451
E n d s  2005 97.8 0.0 0.0 1.1 1.1 100.0 11,876
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Exigencia de certificaciones
• Entre las mujeres trabajadoras, al 17.9 

por ciento le exigieron prueba de 
embarazo, al 2.4 por ciento le pidieron 
certificado de esterilización, al 5.3 por 
ciento le exigieron prueba de SIDA y 
el 7.9 por ciento fue despedida del 
trabajo estando en embarazo.

• La solicitud de la prueba de embarazo 
fue mayor entre las que tienen entre 1 
y 4 hijos, entre las de nivel más alto de 
educación en Bogotá y entre las 
emigrantes por razones diferentes al 
conflicto armado.

• La prueba del SIDA fue m ayor entre 
las de más edad y en Bogotá. En las 
regiones Central y Pacífica fue en 
donde un porcentaje mayor fue 
despedido por estar en embarazo.

Toma de decisiones
• Entre las mujeres casadas o unidas, en 

el 69.6 por ciento de los casos, es ella 
la que toma la decisión referente al 
cuidado de su salud, el 23.1 por ciento 
en las compras grandes del hogar, el
45.3 por ciento en las compras de las 
necesidades diarias del hogar, en el 
36.1 por ciento en las visitas a la 
familia; parientes o amigos y en el 
72.9 por ciento en las comidas que 
debe cocinar.

• Las decisiones que más toman en 
conjunto con la pareja son las de las 
compras grandes (48.2 por ciento) y 
las de visitar a la familia, parientes o 
amigos (48.1 por ciento).

• Se resalta el hecho de que entre las mujeres que no están casadas o unidas y con excepción del
cuidado de salud y las visitas a la familia, otras personas mayoritariamente toman las decisiones.

• Más de una quinta parte (22.2 por ciento) de las mujeres entrevistadas no toman ninguna clase de
decisiones, esta son por lo general las más jóvenes, las que no están en unión, las que tienen educación
secundaria y las no emigrantes.

Rechazo de las relaciones sexuales como medida de autonomía de la mujer.
• A las mujeres se les preguntó si creen que se justifica que la esposa o com pañera se niegue a tener

relaciones sexuales en ciertas circunstancias y el 95.2 por ciento contestó afirmativamente cuando
saben que el esposo o compañero tiene una infección de transmisión sexual, el 91.6 por ciento cuando 
sabe que tienen otra mujer, el 95.3 por ciento cuando recientemente ella ha tenido un parto, el 86.9 por 
ciento cuando ella está cansada o de mal humor, y 89.2 por ciento cuando simplemente ella no lo 
desea.

C u a d ro  4 .1 0 . P ro p o rc ió n  de  m u je res  tra b a ja d o ra s  a  q u ien es  se les 
p id ió  p ru eb as  o c e rtificad o s  cu an d o  so lic ita ro n  tra b a jo  y  p ro p o rc ió n  
de  m u jeres q u e  han  sido  d esp ed id as  e s tan d o  em b a ra z a d a s  según  
carac te rís tica s  se lecc io n ad as

Característica

Prueba
de

embarazo

Certi
ficado

de
esterili
zación

Prueba 
de VIH/ 

SIDA

La
despi
dieron

estando
em bara

zada

Número
de

mujeres
que

trabajan
G rupos de edad

13-14 3.7 0.0 2.2 0.0 46
15-19 10.5 2.2 2.5 2.2 195
20-24 18.5 1.4 7.6 9.3 203
25-29 18.5 2.0 4.8 11.6 202
30-34 16.4 2.2 3.7 12.7 209
35-39 23.2 3.0 5.7 8.4 232
40-44 22.1 2.6 5.9 2.0 129
45-49 21.6 4.5 9.8 9.2 119

Estado conyugal
Actualmente unida 18.6 2.7 5.0 6.8 701
No en unión 17.2 2.0 5.7 9.2 634

N úm ero de hijos vivos
Sin hijos vivos 14.4 2.1 4.8 0.6 252
1-2 20.1 1.8 5.3 8.6 431
3-4 22.0 3.2 7.2 9.7 409
5 + 10.8 2.3 2.8 11.3 243

N ivel educativo
Ninguno 13.8 3.4 3.3 11.3 90
Primaria 13.7 2.6 4.4 9.2 671
Secundaria 22.2 2.1 7.0 5.9 543
Universidad 45.6 0.0 3.2 7.6 32

Región
Atlántica 12.0 2.1 5.3 4.0 247
Oriental 15.1 2.9 6.8 8.3 303
Central 14.5 0.4 3.9 10.8 232
Pacífica 12.1 0.8 2.9 10.1 298
Bogotá 37.0 5.6 7.9 6.3 255

C ondición  m igratoria
Conflicto armado 12.5 1.7 3.7 7.9 630
Otras razones 23.9 3.9 7.7 9.2 516
No migrante 19.8 0.4 4.5 4.6 189

Total 17.9 2.4 5.3 7.9 1,335

E n d s  20051 27.3 1.8 5.0 4.2 31,703

1 Mujeres que alguna vez al solicitar trabajo les han exigido algún certificado o
prueba
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Derechos de la mujer
• El 93.6 por ciento de las mujeres entrevistadas contestó en forma afirmativa que ella tiene el derecho

de decidir si se tienen o no hijos. De igual manera, el 79.1 por ciento manifestó que tiene derecho a 
decidir si usa o no métodos de planificación familiar.

• Con relación a las decisiones en pareja, el 48.8 por ciento dice que el tener hijos es una decisión de la
mujer, el 47.3 por ciento que es decisión de la pareja, el 2.6 por ciento del hombre y el 1.3 por ciento
de otra persona.

C u a d ro  4 .11 . D is tr ib u c ió n  p o rcen tu a l de  las m u je re s  u n id as y no  u n idas 
e sp ec ífica s  en  el h o g a r  se g ú n  e s tad o  m arita l y  tip o  de  dec is ió n

p o r p e rso n a  que to m a  las d ec is io n es

Persona que toma las decisiones

TotalDecisión
Entre
vistada

Alguien 
Marido Ambos más

Entre
vistada/
alguien

más Nadie NR

M U JE R E S EN U NIÓ N

Cuidado de su salud 69.6 8.4 20.0 1.2 0.6 0.1 0.1 100.0
Hacer compras grandes del hogar 23.1 21.0 48.2 3.7 1.9 1.9 0.2 100.0
Compras para necesidades diarias 45.3 14.7 34.2 3.8 1.9 0.0 0.1 100.0
Visitar a familia, amigos, parientes 36.1 10.5 48.1 1.6 1.6 2.0 0.1 100.0
Comidas que debe cocinar 72.9 4.7 14.4 4.1 3.8 0.0 0.1 100.0

M U JE R E S N O  EN U NIÓ N

Cuidado de su salud 60.4 0.1 0.4 32.1 6.6 0.4 0.1 100.0
Hacer compras grandes del hogar 33.6 0.3 0.7 54.0 9.7 1.5 0.1 100.0
Compras para necesidades diarias 35.5 0.2 0.7 53.2 10.3 0.0 0.1 100.0
Visitar a familia, amigos, parientes 46.2 0.1 0.9 37.1 13.3 2.4 0.1 100.0
Comidas que debe cocinar 35.3 0.2 0.6 44.0 19.3 0.5 0.1 100.0
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C u a d ro  4 .12 . E n tre  to d a s  las m u je re s  en trev is tad as , p o rcen ta je  de  m u je re s q u e  d icen  q u e  e llas  so la s o 
co n ju n tam en te  tien en  la  ú ltim a  p a lab ra  en d ec is io n es  esp ec ífica s de l h ogar, según  carac te rís tica s  
se lecc io n ad as

Característica

Sola o con otra persona tiene la 

Hacer Compras 
compras para 

Cuidado grandes nece- 
de su del sidades 
salud hogar diarias

última palabra en: 

Visitar a
familia, Comidas 
amigos, que debe 
parientes cocinar

Tiene la 
última 

palabra en 
todas las 

decisiones

No tiene 
la última 

palabra en 
ninguna 
decisión

Número
de

mujeres
G rupos de edad

13-14 25.4 10.5 10.7 22.5 23.8 1.9 79.6 207
15-19 56.9 22.7 26.1 46.8 40.3 2.4 46.5 451
20-24 90.0 63.1 70.5 81.7 81.4 11.3 11.6 361
25-29 92.8 76.5 84.7 85.6 89.9 23.0 9.2 336
30-34 93.7 78.9 86.2 90.8 93.2 32.3 7.1 312
35-39 92.3 81.5 86.7 89.0 92.6 32.8 9.4 334
40-44 94.3 82.4 87.5 92.3 93.7 35.3 6.8 195
45-49 91.6 75.6 81.7 90.0 92.4 34.6 8.1 184

Estado conyugal
Actualmente unida 90.2 73.2 81.3 85.7 91.2 14.4 11.6 1,096
No en unión 67.3 44.1 46.5 60.4 55.2 26.6 35.0 1,084

N úm ero de hijos vivos
Sin hijos vivos 46.1 19.1 20.3 40,0 32.3 2.1 58.2 626
1-2 91.9 68.9 76.6 83.0 86.1 18.2 11.0 724
3-4 92.8 78.3 83.9 89,3 93.1 28.0 8.0 653
5 + 89.8 78.7 87.1 88.0 9 1 8 39.2 8.8 377

Nivel educativo
Ninguno 83.1 70.9 76.8 80.1 85.6 33.5 14.9 147
Primaria 85.3 66.9 73.8 80.5 82.9 24.4 16.6 1,149
Secundaria 72.5 50.3 54.3 65.8 64.7 12.9 30.1 1,040
Universidad 97.7 68.6 73.5 89.4 64.8 24.5 8.4 43

Región
Atlántica 74.5 55.5 64.3 71.5 72.3 18.5 23.3 492
Oriental 81.9 65.4 70.7 77.0 79.8 21.8 20.8 492
Central 83.0 65.6 70.5 80.4 80.2 23.4 19.9 430
Pacífica 81.0 55.9 60.0 72.6 73.6 20.4 19.7 498
Bogotá 78.8 58.1 62.5 70.1 68.4 16.1 27.5 468

C ondición  m igratoria
Conflicto armado 81.9 64.3 68.7 77.3 78.4 24.0 20.0 1,094
Otras razones 81.6 60.2 67.3 75.2 76.5 18.8 21.1 886
No migrante 69.5 47.0 52.0 63.2 60.7 11.5 31.1 399

Total 79.8 60.0 65.5 74.2 74.8 20.0 22.2 2,379

EZM1 74.9 53.6 59.4 65.0 74.1 14.0 11.4 2,072
E n d s  2005 82.2 58.5 62.2 76.7 69.2 44.8 8.3 38,355
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C u a d ro  4 .1 3 . E n tre  to d as las m u je re s  en trev is tad as , p o rcen ta je  de  m u je res q u e  están  de  acu erd o  
en q u e  u n a  e sp o sa  se  n ieg u e  a  te n e r  re lac io n es  se x u a les co n  el e sp o so  p o r razó n  específica , 
según  c a rac te rís tica s

Se justifica que la esposa rehúse tener relaciones con 
esposo si ella:

Característica

Sabe
que

tiene
ITS

Otra
mujer

Parto
reciente

Ella
está

cansada/
humor

Ella no 
desea

Está de 
acuerdo 

con todas 
las razones

Número
de

mujeres

G ru p os de edad
13-14 85.3 85.4 83.7 77.9 84.2 69.9 207
15-19 92.8 92.1 92.6 83.3 87.6 76.7 451
20-24 97.0 92.6 96.9 87.2 89.1 79.9 361
25-29 97.1 92.9 98.5 88.6 89.4 811 336
30-34 98.3 90.8 98.2 89.5 90.7 81.9 312
35-39 96.6 91.8 97.3 88.3 90.3 79.1 334
40-44 95.9 93.3 97.0 91.6 91.5 85.0 195
45-49 97.5 92.7 96.1 8 9 9 91.9 79.4 184

E stado conyugal
Actualmente unida 96.0 92.6 97.1 88.6 89.6 79.6 1,296
No en unión 94.3 90.5 93.2 84.8 88.8 78.5 1,084

N úm ero de hijos v ivos
Sin hijos vivos 90.8 89.7 89.2 80.3 86.8 73.0 626
1-2 96.1 92.3 96.6 88.6 89.3 80.7 724
3-4 97.3 92.8 98.4 89.7 90.4 81.9 653
5 + 97.5 91.6 97.9 89.7 91.2 81.5 377

N ivel educativo
Ninguno 94.4 89.7 95.5 85.0 86.0 80.3 154
Primaria 95.0 90.0 95.4 88.2 89.2 79.2 1,144
Secundaria 95.5 94.0 95.4 86.1 89.9 79.2 1,038
Universidad 97.7 86.4 93.2 77.1 84.4 71.3 43

Región
Atlántica 96.4 90.6 96.9 86.3 88.7 78.0 492
Oriental 94.9 90.0 94.4 85.5 84.8 77.3 492
Central 95.5 90.1 94.6 84.3 88.7 78.3 430
Pacífica 97.4 93.5 96.6 91.8 93.4 83.7 498
Bogotá 91.9 94.0 94.0 85.9 90.4 78.0 468

C ondición  m igratoria
Conflicto armado 96.2 91.9 96.4 87.3 89,8 80.7 1,097
Otras razones 94.6 91.5 94.9 87.3 89.9 78.2 896
No migrante 94.0 91.1 93.2 84.6 85.8 76.8 387

Total 95.2 91.6 95.3 86.9 89.2 79.1 2,379

EZM1 95.5 89 1 94.8 84.7 nd 75.8 2,072
En d s  2005 95.7 92.1 93.1 85.7 nd 76.7 38,355
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C u ad ro  4 .14 . E n tre  to d a s  las m u je re s  en trev is tad as , p ro p o rc ió n  de  m u je res q u e  c o n s id e ra  q u e  d e c id ir  sob re  su 
fecu n d id ad  es un d e rech o , p ro p o rc ió n  q u e  co n s id e ra  q u e  la  m u jer d ec id e  el uso  de  p lan if ic ac ió n  fam ilia r  y 
d is trib u c ió n  p ro p o rc io n a l de  la  p e rso n a  resp o n sab le  de  d ec id ir  si se tien en  h ijo s  o  no , según  carac te rís tica s  
se lecc io n ad as

Característica

Decidir si 
tiene hijos 
o no es un 
derecho de 

la mujer

Decidir el 
uso de 

planificación 
familiar es 
un derecho 
de la mujer

Persona responsable de decidir si se tienen hijos o no

El hombre Otras 
M ujer y la mujer Hombre personas Total

Número
de

mujeres
G rupos de edad -

13-14 92.3 80.5 53.6 42.0 2,3 2.2 100.0 207
15-19 92.4 81.8 49.1 46.7 3.2 1.0 100.0 451
20-24 93.5 83.1 43.8 52.7 2.1 1.5 100.0 361
25-29 95.9 82.8 49.7 47.3 2.3 0.7 100.0 336
30-34 95.5 76.8 47.1 48.4 2.7 1.9 100.0 312
35-39 90.3 72.8 49.8 47.1 2.2 0.9 100.0 334
40-44 96.2 74.5 49.8 46.1 3.7 0.4 100.0 195
45-49 93.6 76.3 50.8 44.4 2.1 2.8 100.0 184

Estado conyugal
Actualmente unida 93.2 80.3 43.2 52.5 2.8 1.5 100.0 1,296
No en unión 94.0 77.6 55.4 41.1 2.3 1.2 100.0 1,084

N úm ero de hijos vivos
Sin hijos vivos 93.0 83.1 47.9 48.0 2.6 1.5 100.0 626
1-2 93.7 79.0 46.5 49.6 2.4 1.5 100.0 724
3-4 94.3 78.7 51.2 45.6 2.2 1.1 100.0 653
5 + 93.0 73.1 50.5 44.8 3.5 1.2 100.0 377

Nivel educativo
Ninguno 87.0 65.7 50.7 38.7 9.7 1.0 100.0 154
Primaria 94.7 78.0 52.0 43.7 3.0 1.3 100.0 1,144
Secundaria 93.4 82.0 45.6 51.8 1,1 1.5 100.0 1,038
Universidad 91.8 85.7 32.2 66.0 1.8 0.0 100.0 43

Región
Atlántica 93.8 79.3 46.1 49.6 3.3 0.9 100.0 492
Oriental 96.3 81.2 61.9 36.3 1.1 0.8 100.0 492
Central 91.9 77.0 46.0 50.1 3.1 0.7 100.0 430
Pacífica 94.7 83.5 51.8 40.8 4.8 2.6 100.0 498
Bogotá 90.7 73.8 37.1 61.0 0.4 1.5 100.0 468

C ondición m igratoria
Conflicto armado 94.2 78.3 50.5 45.3 3.2 1.0 100.0 1,097
Otras razones 92.9 80.7 46.6 49.4 2.1 1.8 100.0 896
No migrante 93.2 77.5 48.8 48,4 1.6 1.2 100.0 387

Total 93.6 79.1 48.8 47.3 2.6 1.3 100.0 2,379
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Capítulo 5. Fecundidad y  atención  
del em barazo

La fecundidad es quizás, la variable demográfica más importante para estimar el crecimiento de la 
población de un país o región. Específicamente la fecundidad se relaciona con todos los procesos que 
tienen que ver con el nacimiento de un niño, incluyendo los eventos que conducen al embarazo y al parto; 
así como también, el estudio de la capacidad reproductiva o fisiológica de la pareja. También examina la 
edad al primer nacimiento, los intervalos entre el matrimonio o unión y el primer hijo (periodo 
protogenésico) y el intervalo entre los hijos (periodo intergenésico), la duración del periodo reproductivo, 
los factores que determinan el nivel de fecundidad y las implicaciones que tienen sobre la población en 
general y los recursos existentes.

La Tasa Bruta de Natalidad (TBN), definida como el número de nacimientos ocurridos en un 
periodo determinado, generalmente un año, por cada mil habitantes, a mitad de dicho periodo, según 
estimaciones del Centro Latinoamericano de Demografía era para Colombia en la primera mitad de la 
década de los sesenta, cercana a 45 por mil. A partir de 1965 com ienza a percibirse un cambio 
significativo y radical en los patrones reproductivos del pueblo colombiano. Hacia 1968 ya había 
descendido a 41.3 niños por cada mil habitantes, este descenso se siguió consolidando a través del tiempo 
y  según la E N D S 2005, para este año fue de 20.4.

Otra medida importante de la fecundidad, es la Tasa Total de Fecundidad (TTF), que se define 
como el número de hijos nacidos vivos que tendría una mujer al final de su vida reproductiva, si todos sus 
años reproductivos transcurrieran conforme a las tasas de fecundidad actuales. Para el periodo 1960-1965, 
las mujeres tenían en Colombia en promedio 7.0 hijos vivos al finalizar su vida reproductiva. Esta tasa fue 
también disminuyendo paulatinamente y según la EN D S 2005, Colombia tiene actualmente una TTF de 
2.4.

En términos generales, se puede decir que la fecundidad en Colombia tuvo los descenso más 
importantes antes de 1975; pero a pesar de su desaceleración posterior en el ritmo de disminución, la 
fecundidad continúa bajando tanto en las zonas urbanas como rurales y en las diferentes regiones del país. 
Sin embargo, es necesario tener en cuenta que aún permanecen grupos de mujeres con tasas relativamente 
elevadas de fecundidad.

Este capítulo del presente estudio, resume los resultados de la encuesta sobre los aspectos más 
importantes de la fecundidad acumulada y deseada por parte de las mujeres que fueron entrevistadas, 
promedio de hijos nacidos vivos, sobrevivientes, deseados, fecundidad adolescente y en general todos los 
principales resultados relacionados con la fecundidad.

Por otra parte, la cobertura y calidad de la atención prenatal y durante el parto constituyen factores 
estrechamente ligados a la salud m aterna e infantil y son por lo tanto, datos que se requiere tener en cuenta 
para la evaluación de la situación general de la salud de la población. Por otra parte, se debe recordar que 
el embarazo constituye una situación especial en la mujer, que está asociada con riesgos que puede 
conllevar a un incremento en la probabilidad de daño o muerte tanto de la mujer como del niño: por este 
motivo, en este estudio y particularmente en este capítulo, se incluye el análisis de las condiciones del 
embarazo actual de las mujeres en estudio.

El número de hijos tenidos por las mujeres de 40 a 49 años de edad refleja la descendencia media 
tenida por las mujeres; así como, la fecundidad acumulada en los 20 a 25 años anteriores a la encuesta. En 
el Cuadro 5.1 se muestran los resultados del promedio de hijos nacidos vivos de las mujeres de 40 a 49
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años de edad y porcentaje de mujeres entre 15 y 49 años actualmente embarazadas según algunas 
características seleccionadas. El Cuadro 5.2 presenta la edad mediana a la primera relación sexual y el 
porcentaje de mujeres que nunca ha tenido relaciones sexuales, por algunas características. El Cuadro 5.3 
registra el promedio de hijos nacidos vivos y sobrevivientes de las mujeres entrevistadas por algunas 
características. El Cuadro 5.4 presenta las Tasas Específicas de Fecundidad y la Tasa total de Fecundidad 
por condición migratoria. En el Cuadro 5.5 se presenta la distribución porcentual de mujeres entre 13 y 49 
años de edad, por número ideal de hijos según estado marital por número de hijos sobrevivientes y en el 
Cuadro 5.6, el promedio ideal de hijos por edad según algunas características.

En el Cuadro 5.7, se registra el porcentaje de mujeres adolescentes que ya han sido madres o 
estaban embarazadas en el momento de la encuesta, según algunas características. El Cuadro 5.8 muestra 
la distribución porcentual de las mujeres que estaban embarazadas en el momento de ser entrevistadas 
según el deseo de ese embarazo. En el Cuadro 5.9 se presenta la distribución porcentual de las 
embarazadas actualmente, que han recibido atención prenatal por persona que proporcionó la atención y 
porcentaje que no ha recibido dicha atención y en el Cuadro 5.10 el número de visitas prenatales y los 
meses de embarazo a la primera visita; en el Cuadro 5.11 el contenido (calidad) de las atenciones 
prenatales. El Cuadro 5.12 muestra la proporción de mujeres entrevistadas que han experimentado 
pérdidas, abortos o nacidos muertos durante su vida y sitio al cual acudieron para ser atendidas.

Fecundidad acumulada y embarazo actual.
•  El n ú m ero  de h ijo s  te n id o s  p o r las m u je res  de 40  a 

49  añ o s d e  ed ad  fue d e  4 .8 , e s te  n ú m e ro  es m en o r 
qu e  el re su ltad o  o b te n id o  en  el e s tu d io  del 2001 , 
qu e  fue de 5 .3 , p ero  m a y o r  al p ro m ed io  nac ional 
en c o n trad o  en la  ENDS 05 q u e  fu e  d e  so la m e n te  de 
3 .1 . Si se  tie n e  en  c u e n ta  qu e  es te  p ro m ed io  p a ra  el 
á re a  rural a n ive l n ac io n a l fue de 4 .2 , las em ig ran te s  
pu ed en  te n e r  c o n d ic io n e s  d e  p o b re z a  y  ed u cac ió n  
p eo res  q u e  el p ro m ed io  d e  los h ab itan te s  de d icha  
áre a  en el to ta l país.

• Sobresalen las mujeres que no tienen ninguna 
educación, que tienen un promedio de hijos nacidos 
vivos de 5.7 y las emigrantes debido al conflicto 
armado que tienen 5.8 hijos en promedio.

• Es notable la reducción de las mujeres embarazadas 
en el momento de la encuesta, entre los dos 
estudios, ya que descendió de 7.9 a 5.7 por ciento.
Sin em b arg o , e s te  p o rce n ta je  es a lto  con  re lac ió n  al 
p ro m ed io  n ac io n a l e n c o n tra d o  en la ENDS 2005  que 
fue  de 4 .2  po r c ien to .

• En este aspecto se encontraron resultados un tanto 
curiosos, puesto que los porcentajes más altos de 
embarazo están entre las más educadas y entre las 
emigrantes por razones diferentes al conflicto 
armado.

Edad mediana a la primera relación sexual
• La edad mediana a la primera relación sexual fue de 16 años; esto significa que el 50 por ciento de las 

que han tenido relaciones sexuales, lo hicieron antes de dicha edad.
• El 17.1 por ciento de las mujeres de este estudio, no ha tenido relaciones sexuales; este porcentaje es 

mayor entre las más educadas y las de Bogotá.

C u a d ro  5.1. N ú m ero  p ro m ed io  de  h ijo s  n ac id o s v ivos 
a  m u je re s  de  4 0  a  49  añ o s  y p o rc e n ta je  de  m ujeres 
en tre  15 y  49  añ o s  ac tu a lm en te  em b arazad as  según 
ca ra c te rís tic a s  se lecc io n ad as

Característica

Promedio de 
nacidos vivos a 
mujeres de 40 

a 49 años

Porcentaje de 
mujeres 

actualmente 
embarazadas 

15-49
E stado conyugal

Actualmente unida 4.9 6.9
No en unión 4.5 3.8

N ivel educativo
Ninguno 5.7 5.2
Primaria 5.0 5.5
Secundaria 3.9 5.8
Universidad 3.2 9.1

R egión
Atlántica 5.2 6.5
Oriental 5.1 5.8

- Central 5.5 7.4
Pacífica 5.0 5.8
Bogotá 3.5 3.1

C ondición  m igratoria
Conflicto armado 5.8 4.9
Otras razones 3.9 6.5
No migrante 3.3 6.0

Total 4.8 5.7

EZMI 5.3 7.9
ENDS2005 3.1 4.2
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C uadro 5.2. Entre todas las m ujeres que han tenido relaciones sexuales, edad m ediana a la prim era 
relación sexual y proporción de m ujeres que nunca ha tenido relaciones sexuales por características 
seleccionadas

Proporción

Edad mediana a la primera relación sexual tlue nunca
ha tenido 
relaciones

Característica________ 13-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 Total sexuales
N ivel educativo

Ninguno - 14 15 15 15 16 16 16 15 2.2
Primaria 12 14 15 15 16 16 16 16 16 10.0
Secundaria 14 15 16 17 17 18 18 18 16 27.1
Universidad - 16 18 19 18 18 17 20 18 17.1

Región
Atlántica 13 15 16 16 15 17 16 17 16 18.3
Oriental 12 15 16 15 16 16 16 16 16 18.4
Central 13 14 16 16 16 16 16 16 16 13.0
Pacífica 14 15 16 16 15 16 17 18 16 13.7
Bogotá 13 16 16 17 18 18 18 18 17 21.8

C ondición  m igratoria
Conflicto armado 13 15 15 16 16 16 16 16 16 15.4
Otras razones 14 15 16 16 17 18 17 17 16 13.2
No migrante 12 15 16 16 17 17 18 16 16 30.9

Total 13 15 16 16 16 17 17 17 16 17.1

EZM1 13 15 16 16 17 16 17 17 16 15.6

Promedio de hijos nacidos vivos entre todas las mujeres.
•  Se p resen tó  una red u c c ió n  del p ro m ed io  de h ijo s  n ac id o s  v ivos en tre  to d a s  las m u je re s  e n tre v is ta d as , 

que bajó  en tre  los d o s e s tu d io s  de 2 .7  a  2 .5 , es ta  ú ltim a c ifra  es  igual a la e n c o n tra d a  a n ivel nac ional 
en la ENDS 2005 .

Tasa Total de Fecundidad.
• La TTF encontrada fue de 3.9 hijos por mujer. Desafortunadamente este dato no se tuvo para la 

primera encuesta, pero muy seguramente se hubiera detectado una reducción.
• La cifra de 3.9 , equivale a 1.5 hijos más, que el promedio nacional que fue de 2 .4  según la ENDS 2005 .
• La mayor TTF encontrada correspondió a las mujeres emigrantes debido al conflicto armado que llegó 

al 4.2.

Ideal de hijos.
• Para todas las mujeres entrevistadas, el ideal de hijos fue de 2.5, a pesar que la TTF fue de 3.9; es 

decir en promedio las mujeres de este estudio tienen 1.4 hijos más que su número ideal; esto puede 
demostrar lo tarde que se está llegando a ellas con los servicios.

• El ideal de hijos se incrementa paulatinamente con el número de hijos actualmente vivos, de 1.9 entre 
las que no tienen hijos, hasta 3.4 entre las que actualmente tienen 5 o más hijos.

• El ideal de hijos es mayor entre las que no tienen ninguna educación (3.2) y entre las emigrantes por 
causa del conflicto armado.
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C u a d ro  5 .3 . E n tre  to d a s  las m u je re s  en trev is tad as , p ro m ed io  de  h ijo s v iv o s y  so b rev iv ien te s  según 
carac te rís tica s

Característica

Adolescentes Adultas Total

Hijos
nacidos

vivos

Hijos
sobrevi
vientes

Hijos
nacidos

vivos

Hijos
sobrevi
vientes

Hijos
nacidos

vivos

Hijos
sobrevi
vientes

G rupos de edad
13-14 0.0 0.0 - . 0.0 0.0
15-19 0.4 0.4 . . 0.4 0.4
20-24 - - 1.6 1.6 1.6 1.6
25-29 - - 2.7 2.6 2.7 2.6
30-34 - - 3.5 3.4 3.5 3.4
35-39 - - 4.2 3.9 4.2 3.9
40-44 . - 4.6 4.3 4.6 4.3
45-49 - - 5.0 4.5 5.0 4.5

E stado conyugal
Actualmente unida 0.9 0.9 3.5 3.3 3.3 3.1
No en unión 0.1 0.1 3.2 3.0 1.6 1.5

N ivel educativo
Ninguno 1.2 1.2 4.8 4.6 4.6 4.3
Primaria 0.4 0.4 3.8 3.5 3.2 3.0
Secundaria 0.2 0.2 2.5 2.4 1.5 1.4
Universidad 0.0 0.0 2.1 2.0 1.7 1.6

Región
Atlántica 0.3 0.3 3.7 3.6 2.8 2.7
Oriental 0.3 0.3 3.4 3.2 2.5 2.4
Central 0.3 0.3 3.6 3.3 2.7 2.6
Pacífica 0.2 0.2 3.4 3.1 2.5 2.3
Bogotá 0.2 0.2 2.8 2.7 2.0 2.0

C ondición  m igratoria
Conflicto armado 0.3 0.3 3.9 3.7 3.0 2.9
Otras razones 0.3 0.3 3.0 2.8 2.3 2.2
No migrante 0.2 0.2 2.4 2.3 1.4 1.4

Total 0.3 0.2 3.4 3.2 2.5 2.4

EZM1 0.3 0.3 3.5 3.3 2.7 2.4
E n d s  2005 nd nd nd nd 2.5 2.4

Cuadro 5.4. Tasas específicas de fecundidad por edad y tasa total de fecundidad 
según condición m igratoria

Condición migratoria

Grupos de edad
Conflicto

armado
Otras

razones
No

migrantes T  otal
E n d s

2005

15-19 126 139 143 135 90
20-24 230 258 181 233 132
25-29 164 150 92 149 1 16
30-34 143 75 72 112 77
35-39 101 103 23 93 46
40-44 71 12 0 41 15
45-49 10 9 0 11 2

T asa T otal de Fecundidad 4.2 3.7 2.6 3.9 2.4
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Cuadro 5.5. D istribución porcentual de las m ujeres de 13 a 49 años entrevistadas por núm ero ideal de hijos y prom edio 
ideal para todas las m ujeres y para las actualm ente en unión según núm ero de hijos sobrevivientes____________________

Número de hijos sobrevivientes

Característica 0 1 2 3 4 5 + Total EZM1
N úm ero ideal de hijos

0 2.2 0.0 1.6 1.4 0.0 0.0 1.3 2.2
1 16.6 19.4 6.7 8.6 6.0 5.3 11.1 11.9
2 68.2 63.5 55.7 32.8 50.0 30.6 51.6 50.9
3 10.0 12.5 28.0 37.6 12.7 29.0 21.3 19.3
4 0.7 2.8 4.5 10.9 22.5 7.6 6.7 8.5
5 + 0.6 1.1 2.2 8.0 7.9 23.4 6.6 6.2
Respuesta no numérica 1.8 0.7 1.2 0.6 0.9 2.8 1.4 0.9

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Número de mujeres entrevistadas 626 332 392 405 248 377 2,379 2,072

Prom edio ideal de hijos 1.9 2.0 2.3 2.8 2.8 3.4 2.5 2.4
N úm ero total de m ujeres 610 329 384 403 244 362 1,970 2,054

A ctualm ente unida 1.9 2.0 2.4 2.8 2.8 3.4 2.7 2.5
N úm ero de m ujeres unidas 63 204 284 291 175 254 1,271 1.237

Cuadro 5.6. Prom edio ideal de h ijos de todas las m ujeres entrevistadas por edad según características 
seleccionadas

Edad de la mujer . . .
 i  Mujeres

Características 13-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
13 a4< 

años
Estado C onyugal

Actualmente unida 1.9 2.0 2.2 2.5 2.8 2.8 3.2 3.1 2.7
No en unión 1.9 2.0 2.0 2.4 2.9 2.9 3.1 3.1 2.3

Nivel educativo
Ninguno 3.3 2.7 2.5 2.4 3.6 3.5 3.8 3.4 3.2
Primaria 1.9 2.1 2.3 2.6 2.9 2.9 3.2 3.1 2.7
Secundaria 1.9 2.0 2.0 2.4 2.7 2.4 2.8 2.9 2.2
Universidad - 1.8 2.1 2.1 2.0 2.5 4.2 4.0 2.5

Región
Atlántica 2.0 2.3 2.5 2.8 3.4 3.6 3.9 3.3 2.9
Oriental 1.8 1.9 2.0 2.3 2.7 2.6 2.9 3.3 2.3
Central 1.9 2.0 2.2 2.4 2.9 2.9 3.4 3.3 2.6
Pacífica 1.9 2.0 2.2 2.5 2,8 2.9 3.3 3.0 2.5
Bogotá 2.0 1.9 1.9 2.4 2.3 2.2 2.4 2.7 2.2

C ondición  m igratoria
Conflicto armado 1.9 2.0 2.3 2.6 3.1 3.0 3.5 3.4 2.7
Otras razones 1.9 1.9 2.1 2.4 2.5 2.7 2.9 2.8 2.4
No migrante 1.9 2.0 2.1 2.5 2.6 2.4 2.5 3.4 2.2

Total 1.9 2.0 2.2 2.5 2.8 2.8 3.2 3.1 2.5

EZM1 1.9 1.9 2.1 2.4 2.6 2.9 3.0 2.8 2.4
En d s 2005 nd 1.9 2.0 2.0 2.2 2.4 2.5 2.7 2.2
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Embarazo de adolescentes.
• Desafortunadamente, como se expuso en la ENDS 2005, la fecundidad de las mujeres menores de 20 

años viene aum entando en el país. La conducta reproductiva de las adolescentes es un tópico de 
reconocida importancia a nivel internacional, no solamente en lo concerniente a embarazos no 
deseados y abortos provocados, sino también con relación a las graves consecuencias de índole social 
y de salud, tanto para las madres como para sus hijos; en Colombia desgraciadamente no se le ha 
puesto el interés que este problema demanda. En este estudio, más de una tercera parte de las mujeres 
de 15 a 19 años ya son madres (28.4 por ciento), o están embarazadas de su primer hijo (5.2 por 
ciento), lo que da un total de 33.6 por ciento, cifra mucho más alta que la del promedio nacional en la 
ENDS 2005 que fue de 20.5 por ciento.

• El porcentaje de mujeres de 13 a 19 años que ya son madres, registrado en el presente estudio, fue de
24.5 por ciento, menor que el reportado por el estudio del 2001 que fue de 30 por ciento.

• Es sorprendente que el 63 por ciento de las mujeres de 19 años cumplidos, ya son madres o están 
embarazadas de su primer hijo.

• Este fenómeno se presenta en forma inversamente proporcional al nivel educativo; es decir a mayor 
nivel, menor el porcentaje.

Cuadro 5.7. Porcentaje de adolescentes (13 a 19 años) que ya son m adres o 
que están em barazadas por prim era vez según características seleccionadas

Adolescentes alguna vez embarazadas 
Emba
razada , Total alguna 

Ya son primer vez Número de
Característica___________________ madres_______ hijo embarazadas adolescentes
Edad en anos cum p lidos

13 0.0 1.0 1.0 96
14 3.7 3.8 7.5 110
15 7.5 3.6 11.1 104
16 15.9 6.4 22.3 102
17 28.7 7.6 36.3 86
18 43.7 3.4 47.1 89
19 57.8 5.2 63.0 70

E stado conyugal
Actualmente unida 73.0 15.4 88.4 103
No en unión 10.2 2.3 12.5 555

N ivel educativo
Ninguno 66.5 0.0 66.5 10
Primaria 27.7 4.8 32.5 198
Secundaria 15.9 4.1 20.0 441
Universidad 0.0 10.6 10.6 9

R egión
Atlántica 22.0 4.6 26.6 134
Oriental 20.3 3.9 24.2 139
Central 24.1 6.4 30.5 111
Pacífica 19.7 5.4 25.1 141
Bogotá 14.9 1.9 16.8 134

C ondición  m igratoria
Conflicto armado 20.7 3.2 23.9 269
Otras razones 21.7 5.5 27.2 211
No migrante 17.3 4.8 22.1 179

Total (13 a 19 años) 20.1 4.4 24.5 658
Total (15 a 19 aftos) 28.4 5.2 33.6 451

EZMI (13 a 19 años) 23.0 6.9 30.0 539

E n d s  2005 (15 a 19 años) 16.2 4.3 20.5 7,096
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Gráfico 5.1
Distribución porcentual de las adolescentes que son 

madres o que están embarazadas por primera vez

EZM 2005 (15-19)
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Deseo del embarazo actual.
• Se mencionó que el 5.7 por ciento de las mujeres entre 15 y 49 años de edad estaban em barazadas en 

el momento de ser entrevistadas, cuando este resultado se observa entre las mujeres de 13 a 49 años de 
edad desciende solamente al 5.4 por ciento.

• De este último total, solamente el 33,3 por ciento deseaban el embarazo en ese momento, el 36.1 por 
ciento lo deseaba pero para más tarde y el 30.6 por ciento categóricamente no lo deseaba. Esta 
situación dem uestra una vez más, lo tarde que se llega con el ofrecimiento de servicios de 
planificación familiar a este grupo de la población.

• El porcentaje del no deseo del embarazo actual, se incrementa con la edad de la madre, de 15.2 por 
ciento entre las de 15 a 19 años, hasta el 100 por ciento entre las de 40 años o más.

• El embarazo francamente no deseado llega al 41 por ciento en la región Atlántica y al 36.7 por ciento 
entre las emigrantes por causa del conflicto armado.
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C u a d ro  5 .8 . D is tr ib u c ió n  p o rcen tu a l de  las m u je re s  en tre  13 y 4 9  añ o s  según  deseo  del em b arazo  
ac tu a l p o r c a ra c te rís tic a s  se lecc io n ad as

Embarazo actual Deseo embarazo

Actual Número Número
mente de En ese No quería de

Característica embarazada mujeres momento Más tarde más hijos Total mujeres

G rupos de edad
13-14 2.5 207 19.1 80.9 0.0 100.0 5
15-19 7.8 451 33.9 51.0 15.2 100.0 35
20-24 13.0 361 50.2 28.9 20.9 100.0 47
25-29 6.3 336 13.8 40.6 45.6 100.0 21
30-34 4.2 312 14.6 7.6 77.8 100.0 13
35-39 1.6 334 29.2 21.8 49.0 100.0 5
40-44 0.9 195 0.0 0.0 100.0 100.0 2
45-49 0.0 184 0.0 0.0 0.0 0.0 0

E stado conyugal
Actualmente unida 7.1 1,296 39.8 34.4 25.9 100.0 91
No en unión 3.4 1,084 17.4 40.3 42.2 100.0 37

N ivel educativo
Ninguno 5.1 154 28.8 26.2 45.1 100.0 8
Primaria 5.4 1,144 30.2 32.5 37.3 100.0 61
Secundaria 5.3 1,038 39.7 36.9 23.4 100.0 56
Universidad 9.1 43 0.0 100.0 0.0 100.0 4

R egión
Atlántica 5.9 492 20.2 38.8 41.0 100.0 29
Oriental 5.4 492 38.8 37.2 24.0 100.0 27
Central 7.2 430 31.6 35.9 32.5 100.0 31
Pacífica 5.8 498 42.0 31.4 26.6 100.0 29
Bogotá 2.8 468 36.0 38.5 25.5 100.0 13

C ondición  m igratoria
Conflicto armado 4.7 1,097 34.0 29.3 36.7 100.0 51
Otras razones 6.1 896 28.4 41.7 29.9 100.0 55
No migrante 5.9 387 43.4 37.9 18.7 100.0 23

Total (13-49) 5.4 2,379 33.3 36.1 30.6 100.0 129
156

EZM1 (13-49) 7.5 2,072 26.5 31.4 42.2 100.0
ENDS 2005 (15-49) 3.9 41,344 41.4 36.5 22.1 100.0 1,613

Atención del embarazo actual.
• Cerca de una tercera parte (31.3 por ciento) de las mujeres actualmente embarazadas, no ha recibido 

atención prenatal por parte de un médico, enfermera o partera. Esta cifra se redujo en cerca de 16 
puntos porcentuales con relación al resultado de la encuesta del 2001.

• Afortunadamente, el porcentaje mayor (59.5 por ciento) está entre las que tienen de 1 a 3 meses de 
embarazo, porque posteriormente pueden recibir el servicio.

• Lo que es lamentable es que la mitad de las que no tienen educación, no han tenido atención prenatal, 
mientras, entre las de secundaria baja al 27.1 por ciento y entre las que han tenido por lo menos un 
semestre de universidad todas las embarazadas han tenido este servicio.

• En promedio, las mujeres que están actualmente embarazadas, están en el quinto mes de embarazo, 
tuvieron su primer control al tercer mes y han tenido tres controles hasta el momento.
La calidad de la atención durante los controles prenatales mejoró entre las dos encuestas, 
especialmente en cuanto a la aplicación de la vacuna antitetánica, que aumento 37 puntos 
porcentuales, la explicación de los síntomas de complicaciones del embarazo, que aumento 18 puntos 
porcentuales y la medición de la altura uterina, que aumentó 16 puntos porcentuales.
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C u a d ro  5.9. D is tr ib u c ió n  p o rcen tu a l de  las m u je re s e m b arazad as  a c tu a lm en te  p o r  p e rso n a  
q u e  p ro p o rc io n a  cu id ad o  p ren a ta l se g ú n  carac te rís tica s  se lecc io n ad as

Característica

Atención prenata 

M édico Enfermera

Partera/
otra

persona

No
recibió

atención
prenatal Total

Número de 
mujeres 

actualmente 
embarazadas

M eses de em barazo
1-3 40.5 0.0 0.0 59.5 100.0 29
4-6 63.0 7.4 0.0 29.5 100.0 59
7-9 69.5 14.8 2.0 13.7 100.0 41

G rupos de edad
13-14 28.6 0.0 15.8 55.6 100.0 5
15-19 59.5 12.9 0.0 27.6 100.0 35
20-24 58.8 10.2 0.0 31.0 100.0 47
25-29 67.4 5.1 0.0 27.5 100.0 21
30-34 64.0 0.0 0.0 36.0 100.0 13
35-39 84.8 0.0 0.0 15.2 100.0 5
40-44 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 2
45-49 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0

E stado conyugal
Actualmente unida 61.5 9.2 0.0 29.3 100.0 91
No en unión 56.3 5.4 2.2 36.1 100.0 37

N ivel educativo
Ninguno 36.5 13.6 0.0 49.9 100.0 8
Primaria 55.5 8.5 1.3 34.7 100.0 61
Secundaria 65.5 7.4 0.0 27.1 100.0 56
Universidad 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 4

R egión
Atlántica 56.8 17.8 0.0 25.3 100.0 29
Oriental 65.9 6.9 0.0 27.2 100.0 27
Central 40.7 3.6 2.6 53.1 100.0 31
Pacífica 77.4 7.9 0.0 14.7 100.0 29
Bogotá 62.6 0.0 0.0 37.4 100.0 13

C ondición  m igratoria
Conflicto armado 62.6 5.8 1.6 30.0 100.0 51
Otras razones 58.6 12.3 0.0 29.2 100.0 55
No migrante 57.6 3.2 0.0 39.2 100.0 23

Total 60.0 8.1 0.6 31.3 100.0 129

EZM1 49.1 4.0 0.0 46.9 100.0 156
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C u a d ro  5 .10 . E n tre  las m u je re s ac tu a lm en te  em b arazad as , n ú m ero  de  v isitas 
m eses d e  e m b a ra z o  a  la  p r im e ra  v isita

p ren a ta le s  y

Mes

Total de 
mujeres 

actualmente Meses al 
embara- primer

Numero
de

Meses de 
embarazo 

ultimo

Número de 
embara

zadas que 
ha asistido

Característica embarazo zadas control controles control a controles

M eses de gestación
1-3 2 29 3 3 2 12
4-6 5 59 3 2 4 41
7-9 8 41 4 4 7 35

G rupos de edad
13-14 6 5 5 2 7 2
15-19 6 35 3 4 5 26
20-24 5 47 3 3 5 32
25-29 5 21 3 3 6 15
30-34 4 13 3 2 4 8
35-39 6 5 3 3 5 5
40-44 6 2 _ _ 0
45-49 - 0 - - - 0

E stado conyugal
Actualmente unida 5 91 3 4 5 65
No en unión 5 37 3 2 5 24

N ivel educativo
Ninguno 5 8 4 3 6 4
Primaria 5 61 3 3 5 40
Secundaria 5 56 3 4 5 40
Universidad 4 4 3 1 4 4

Región
Atlántica 5 29 3 3 6 22
Oriental 6 27 3 3 6 19
Central 5 31 3 3 5 15
Pacífica 6 29 3 4 5 25
Bogotá 5 13 3 3 5 8

C ondición  m igraloria
Conflicto armado 5 51 3 3 5 36
Otras razones 5 55 3 3 5 39
No migrante 5 23 3 4 6 14

Total 5 129 3 3 5 88

EZMI 5 156 3 3 5 83
E n d s  2005 5 1,613 3 nd nd 1,221
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Cuadro 5.11. Entre las m ujeres actualm ente em barazadas, contenido de la atención prenatal según características 
seleccionadas

Explicaron 
a dónde

Característica

Explicaron 
síntomas o 

compli
caciones Pesaron

Midieron
altura
útero

Tomaron
presión

Muestra 
de orina

Muestra
de

sangre
Aplicaron

antitetánica

acudir en 
caso de 
compli
caciones

Númei
de

mujer<

M eses de em barazo
1-3 53.9 93.9 63.7 100.0 100.0 100.0 30.0 100.0 12
4-6 70.6 98.3 95.2 92.8 90.3 95.3 74.2 91.4 41
7-9 77.5 95.9 100.0 95.9 92.4 95.7 90.9 92.0 35

G rupos de edad
13-14 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 35.6 2
15-19 73.9 100.0 89.0 96.1 89.7 93.8 71.7 96.2 26
20-24 71.2 100.0 94.5 96.9 91.2 94.3 69.4 89.1 32
25-29 67.8 90.6 100.0 84.0 100.0 100.0 89.1 100.0 15
30-34 44.5 82.9 79.7 100.0 100.0 100.0 69.7 100.0 8
35-39 100.0 100.0 100.0 100.0 74.3 100.0 82.9 100.0 5

Estado conyugal
Actualmente unida 70.9 95.6 93.1 93.1 95.0 98.4 71.2 93.0 65
No en unión 71.9 100.0 92.3 100.0 85.6 90.0 85.4 91.3 24

Nivel educativo
Ninguno 74.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 74.6 100.0 4
Primaria 67.0 94.6 88.9 89.0 89.9 95.4 71.4 91.7 40
Secundaria 76.3 98.2 95.5 100.0 93.4 96.1 78.1 92.0 40
Universidad 56.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 80.1 100.0 4

Región
Atlántica 74.2 100.0 88.1 95.5 86.7 91.5 77.1 86.2 22
Oriental 71.8 92.6 91.1 94.8 91.1 96.3 73.9 100.0 19
Central 71.3 100.0 93.3 93.1 100.0 100.0 78.7 90.5 15
Pacífica 64.5 94.1 96.0 94.1 100.0 100.0 76.5 90.6 25
Bogotá 80.8 100.0 100.0 100.0 75.0 89.5 61.3 100.0 8

C ondición  m igratoria
Conflicto armado 59.0 92.0 95.9 93.2 94.6 94.6 73.0 95.3 36
Otras razones 82.2 100.0 87.6 94.9 92.3 98.0 76.8 95.5 39
No migrante 71.7 100.0 100.0 100.0 87.1 94.8 75.2 77.1 14

Total 71.1 96.8 92.9 95.0 92.4 96.1 75.0 92.5 88

EZM1 53.1 94.5 76.6 93.0 81.4 86.3 38.1 88.8 83

A borto s , p é rd id as  o n ac id o s  m u erto s .
• El 21.8 por ciento de las mujeres entrevistadas ha tenido uno o más abortos, pérdidas o nacidos

muertos durante su vida reproductiva, cifra menor a la encontrada en el 2001, pero mayor al promedio
nacional que según la ENDS 05, fue de 17.5 por ciento.

•  E stos ep iso d io s  se han  p re se n tad o  m ás en tre  las de m ás ed ad , en tre  las de m ás b a jo  n iv e l de ed u cac ió n ,
en las de la reg ión  A tlá n tic a  y  en tre  las em ig ran te s .
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Cuadro 5.12. Entre todas las m ujeres entrevistadas proporción de m ujeres que han experim entado pérdidas, abortos 
o nacidos m uertos y, entre las m ujeres que han experim entado aborto o pérdida, sitio en el cual fue atendida en el 
últim o de estos episodios según características seleccionadas

Sitio en el cual recibió atención

Característica

Tuvieron
Aborto/
pérdida

Hospital/
Clínica

Centro/
Pueto
salud

gobierno

Centro
atención

EPS/ARS/
CAJA

Consul
torio

médico
particular Otro

No
recibió

atención Total

Numere
de

mujeres
G rupos de edad

13-14 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 1
15-19 4.7 59.5 4.7 8.8 7.3 0.0 19.7 100.0 21
20-24 18.4 50.3 6.1 13.9 1.4 0.0 28.3 100.0 66
25-29 21.7 62.5 3.7 5.2 2.2 3.4 23.2 100.0 73
30-34 31.5 59.7 12.0 8.5 3.4 0.0 16.4 100.0 98
35-39 31.0 55.5 8.3 7.8 0.0 1.5 27.0 100.0 104
40-44 42.4 65.3 5.6 2.1 1.0 0.9 25.1 100.0 83
45-49 40.2 49,9 8.8 5.0 0.0 0.0 36.3 100.0 74

Estado conyugal
Actualmente unida 29.3 58.0 7.8 9.2 1.1 1.2 22.7 100.0 380
No en unión 12.9 55.8 6.9 1.3 2.9 0.0 33.1 100.0 140

Nivel educativo
Ninguno 31.3 47.4 9.4 2.1 0.0 0.0 41.1 100.0 48
Primaria 26.8 60.2 7.4 5.4 1.4 0.4 25.2 100.0 307
Secundaria 15.3 55.6 6.4 12.1 2.6 2.2 21.1 100.0 159
Universidad 14.5 45.3 26.4 0.0 0.0 0.0 28.3 100.0 6

Región
Atlántica 30.4 61.9 10.6 5.7 1.7 1.5 18.6 100.0 150
Oriental 18.2 54.2 10.2 14.1 0.0 0.0 21.4 100.0 89
Central 23.4 50.1 6.7 8.1 0.0 1.2 33.9 100.0 100
Pacífica 18.8 50.0 7.0 1.8 5.2 0.0 35.9 100.0 94
Bogotá 18.5 69.5 1.0 6.4 1.0 1.4 20.6 100.0 87

C ondición  m igratoria
Conflicto armado 22.9 54.7 8.7 4.8 1.0 0.0 30.9 100.0 252
Otras razones 24.8 61.5 6.1 7.4 1.9 2.1 20.9 100.0 222
No migrante 12.0 52.8 8.1 17.8 3.4 0.0 17.8 100.0 46

Total 21.8 57.5 7.5 7.1 1.6 0.9 25.5 100.0 520

EZM1 24.5 58.5 6.9 4.0 2.8 0.2 27.7 100.0 507
E n d s  2005 17.5 68.1 4.6 9.8 5.9 0.5 11.1 100.0 3,038
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Capítulo 6. P lanificación Familiar: 
con ocim ien to  y uso

El nuevo enfoque de la planificación familiar permite a la pareja definir el momento más 
apropiado para tener los hijos y satisfacer solamente el número que desean, tomando en cuenta la salud de 
la mujer, los posibles factores de riesgo y todos los aspectos o variables sociales que los rodea.

Dentro del nuevo contexto de la salud sexual y reproductiva, la planificación familiar se convierte 
en uno de los elementos más importantes en esta área de la medicina, ya que permite a la pareja en general 
y a la mujer en particular, hacer uso de sus derechos sexuales y reproductivos y escoger libre y 
responsablemente y sin ninguna clase de coerción, el número y espaciamiento de sus hijos; bajo este 
enfoque, la planificación familiar favorece la libre decisión sobre el comportamiento sexual y 
reproductivo, incidiendo favorablemente sobre el bienestar y salud de la pareja y de la familia.

Por otra parte, la planificación familiar ofrece una forma médicamente satisfactoria de reducir el 
número de embarazos no deseados, que en otras condiciones, podrían desembocar en la muerte de la 
madre o en lesiones ocasionadas por procedimientos abortivos peligrosos. Específicamente, a través de la 
planificación familiar, se puede reducir la mortalidad materna por los siguientes medios:
• Reduciendo el número total de embarazos de cada mujer.
• Reduciendo el número de nacimientos de alta paridad.
• Reduciendo el número de partos de las mujeres jóvenes y las de edad mayor.
• Reduciendo el uso del aborto, para la terminación de embarazos no deseados.
• Reduciendo el número de embarazos de mujeres con problemas importantes de salud.

Por otra parte, la mortalidad de infantes y niños puede reducirse a través de la planificación de las 
siguientes maneras:
• Reduciendo el número de nacimientos que se producen en periodos cortos entre parto y parto.
• Reduciendo el número de hijos de las mujeres demasiado jóvenes.
• Reduciendo el número de hijos de las mujeres con mala salud.
• Reduciendo el número de nacimientos de alta paridad.

En este capítulo se analizan las variables más importantes relacionadas con la planificación 
familiar: el conocimiento y el uso; estas dos variables son fundamentales, para la planeación y desarrollo 
de programas a desarrollar, especialmente en áreas marginales, que por regla general, son las que poseen 
las necesidades sentidas más importantes.

La medición del conocimiento se hizo preguntándole a todas las mujeres entrevistadas, sobre qué 
métodos específicos conocía o de cuáles había oído hablar, con el objeto de dem orar o evitar un embarazo. 
Para cada método que la entrevistada no mencionaba, se le leía el nombre del método y se le hacía una 
breve descripción, a continuación se le preguntaba si había oído hablar de él. Bajo estas circunstancias 
conocer un método no significa necesariamente que la mujer tenga un buen nivel de conocimiento, en el 
sentido de saber qué es el método, como funciona, cuáles son sus posibles contraindicaciones, sus posibles 
efectos colaterales si los tiene, qué hacer si se llegan a presentar y a dónde acudir para ello, solamente 
bastaba que por lo menos lo conociera de nombre o que tuviera una vaga idea de cómo se usa.

En el Cuadro 6 .1 se presenta el porcentaje de mujeres entrevistadas que conoce algún método de 
planificación familiar por nivel de exposición y por método específico. En el Cuadro 6.2 se registra el 
porcentaje de mujeres entrevistadas según uso alguna vez de métodos anticonceptivos, por nivel de
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exposición, por métodos usados y por grupos de edad. El Cuadro 6.3 incluye la información relacionada 
con el uso actual de anticoncepción por nivel de exposición, método específico y grupos de edad y el 
Cuadro 6.4 muestra el uso actual de métodos de planificación familiar por método y por algunas 
características de las mujeres casadas o unidas. El Cuadro 6.5 presenta la distribución porcentual de las 
usuarias actuales de anticoncepción por métodos específicos, según la fuente de suministro u obtención 
del método. En el Cuadro 66 se muestra la información sobre la distribución porcentual de mujeres alguna 
vez casadas o unidas según el número de hijos sobrevivientes al usar anticonceptivos por primera vez. En 
el Cuadro 6.7 se registra la distribución porcentual de las usuarias actuales y no usuarias de método de la 
abstinencia periódica por conocimiento del periodo fértil del ciclo ovulatorio y en el Cuadro 6.8, la 
distribución porcentual de usuarias de píldoras, condones vaginales, ritmo y retiro según la forma como 
determinan los días del ciclo menstrual en que no deben tener relaciones sexuales.

En el Cuadro 6.9 se muestra la percepción de las usuarias actuales de métodos de planificación 
familiar, relacionada con algunos indicadores de calidad del servicio recibido. El Cuadro 6.10 incluye el 
porcentaje de mujeres usuarias de métodos modernos de planificación familiar que recibieron la 
información relacionada con algunos aspectos importantes de los métodos, por características 
seleccionadas. En el Cuadro 6.11 se presenta la distribución porcentual de mujeres que no estaban usando 
métodos, o usaban métodos folclóricos en el momento de la encuesta, según intención de uso futuro, por 
número de hijos actualmente vivos. El Cuadro 6.12, registra las mujeres que intentarán usar métodos en el 
futuro, por método preferido, según algunas características y en el Cuadro 6.13, las que no intentan usar en 
el futuro por razón para no hacerlo. El Cuadro 6.14 presenta la distribución porcentual de mujeres no 
usuarias de anticoncepción según contacto que haya tenido con proveedores por características 
seleccionadas.

Conocimiento
• De acuerdo con los resultados obtenidos en este estudio y al igual que en encuestas anteriores, se 

puede concluir que entre las mujeres entrevistadas el conocimiento de métodos de planificación 
familiar es universal, independiente de su nivel de exposición o riesgo. El 99.5 por ciento de mujeres 
entrevistadas conoce por lo menos un método de planificación familiar.

• Como es lógico las mujeres sin ninguna experiencia sexual son las que tienen un menor nivel de 
conocimiento (97.7 por ciento)

• El condón y la píldora son los métodos más conocidos, seguidos por la esterilización femenina.
• Los métodos menos conocidos son la anticoncepción de emergencia, los implantes subdérmicos, los 

vaginales y la vasectomía.
• Una tercera parte de las mujeres entrevistadas no conoce los métodos naturales (ritmo y retiro).

Uso pasado

• El 76.8 por ciento de todas las mujeres entrevistadas, alguna vez en la vida ha usado un método 
anticonceptivo, porcentaje igual al encontrado en la encuesta del 2001.

• Entre las mujeres actualmente unidas o casadas, el porcentaje de uso alguna vez, llega al 94.9 por 
ciento, cifra ligeramente mayor a la del 2001.

• Entre las mujeres que actualmente no están unidas o casadas, pero que tienen una vida sexual activa, 
el porcentaje de uso alguna vez llegó al 88 por ciento, que es también mayor al encontrado en la 
primera encuesta.

• Entre todas las mujeres de 13 a 49 años de edad que alguna vez han usado un método de planificación 
familiar; la píldora, el condón y el retiro, son los métodos más utilizados.
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C u a d ro  6 .1 . E n tre  to d a s  las m u je re s  en trev istad as , p o rc e n ta je  de  m u je res q u e  
a n tico n cep tiv o  p o r n iv e l de  ex p o sic ió n

c o n o ce  a lg ú n  m éto d o

Característica

Actual
mente
unidas

Con
experiencia

sexual

Sin
experiencia

sexual Total EZM1
Ends
2005

C onoce algún m étodo 99.8 100.0 97.7 99.5 99.7 99.8

C ualq u ier m étodo m oderno 99.8 100.0 97.7 99.5 99.7 99.8
Esterilización femenina 98.1 96.8 84.3 95.4 96.6 96.8
Esterilización masculina 81.3 75.5 51.8 74.6 58.8 84.1
Píldora 99.0 99.3 92.8 98.0 98.9 98.4
D1U 97.2 95.6 68.9 91.9 90.2 94.1
Inyección 99.1 99.3 87.1 97.1 96.0 97.2
Implantes 74.7 67.4 37.2 66.2 64.5 72.9
Condón 99.1 99.1 95.7 98.5 97.8 98.9
Vaginales 77.8 74.5 52.4 72.6 72.2 76.2
Anticoncepción de emergencia 29.9 31.9 29.5 30.4 0.3 40.8

C ualq u ier m étodo tradicional 91.4 90.8 65.3 86.8 82.4 91.8
Ritmo 80.1 73.4 54.6 73.8 82.9 82.1
Retiro 81.3 80.7 42.2 74.5 87.0 83.9

C onoce otros m étodos 19.7 21.5 6.5 18.0 24.4 10.3

Promedio de métodos conocidos 9.4 9.1 7.0 8.9 8.5 9.9
Número de muieres 1.296 679 405 2.379 2.072 38.355

C u ad ro  6.2. D istrib u c ió n  p o rcen tu a l d e  las m u je re s  en trev is tad as  p o r  m é to d o  u sa d o  a lg u n a  vez y  n iv e l de  ex p o s ic ió n
T r a d ic io n a les

M od ern os y F o lc lór icos

A nti-
E ste  E ste  con- T ra d i N ú 

C u al r il iza  r iliza  cep- c ion a m ero
q u ier T otal ción ción Im  ción  de T ra  Fol les y d e
m é m o fem e m as P íl Inyec p lan  C o n  V ag i e m er d ic io  R it R e clóri fo lclo- m u

Edad todo derno nina cu lina dora DIU ción tes dón nales genc ia n ales m o tiro cos ricos jeres

T O D A S  L A S M U JE R E S

13-14 6.1 4.9 0.4 0.0 0 .8 0.0 0 .4 0.0 4 .9 0.4 0.0 3.1 0.8 2.3 0.4 3.1 207
15-19 45.8 40.7 0 .6 0 .0 14.7 8.1 12.3 0.2 31.6 3.4 1.1 23.1 4 .9 21.5 3 .6 24.5 451
20-24 87.7 81.3 10.7 0 .6 4 1 .0 23 .0 30.4 0.5 50.8 6.3 1.6 46.3 16.5 40.3 6 .8 49.5 361
25-29 93.9 90.4 32.8 1.2 59.0 31.5 36.4 1.4 48.1 11.2 1.9 43.9 15.3 38.7 5.9 46.5 336
30-34 97.1 95.4 42.6 2.0 63.8 36.1 42.2 1.9 45.9 15.5 1.7 47.0 24.1 38.4 5.6 50.2 312
35-39 95.9 93.0 47.7 2.4 65.3 31.7 33.1 1.8 35.1 16.6 1.8 43.5 23.0 34.3 5.3 45.7 334
40-44 94.2 88.8 45.4 1.8 63.6 32.6 29.8 . 26.3 21.7 1.8 40.3 19.8 32.2 13.0 49.0 195
45-49 92.3 83.2 44.0 2.4 54.7 21.3 23.3 1.5 19.5 17.8 0 .9 37.0 19.5 26.2 8.8 42.2 184

Total . 76.8 72.5 25.8 1.2 44.3 23.0 26.5 0.9 35.5 10.7 1.4 36.3 15.2 30.4 5.8 39.3 2,379

EZM  1 76.8 70.3 20.4 0.7 49.3 18.5 22.1 0.5 23.5 13.5 0.3 35.4 17.3 27.8 10 0 40.3 2,072

M U J E R E S  A C T U A L M E N T E  U N ID A S

13-14 85 6 58.1 14.6 0 .0 27.0 . 14.6 0.0 58.1 13.5 0.0 54.5 0.0 54.5 13.5 54.5 6
15-19 83.9 76.6 0.0 0.0 34.8 24.3 34.6 0.9 49.9 5.3 1.3 42.4 10 1 39.8 5.8 43.4 97
20-24 94.4 87.7 13.0 0.4 51.4 27.1 35.6 0.4 55.3 6.1 1.5 49.6 17.6 42.8 6.8 53.8 233
25-29 95.2 92.6 34.8 1.1 58.9 34 .9 37.0 1.4 48.4 11.6 2.3 45.7 15.3 40.2 6.1 48.3 246
30-34 98.5 96.7 45.2 2.3 66.5 38.5 42.2 2.6 45.6 15.2 1.3 47.7 24.4 40.2 5.5 51.2 229
35-39 95.7 93.3 48.6 2.4 67.5 32.1 33.4 1.8 34.9 15.9 1.9 43.1 23.9 34.9 5.5 45.8 235
40-44 96.6 94.2 47.6 2.5 67.6 35.3 35.4 - 31.1 24.5 1.2 44 .0 21.6 34.5 11.0 50.8 137
45-49 94.1 85.6 46.0 2.2 59.2 25.4 25.9 1.4 18.7 17.8 0.8 38.6 21 .9 26.3 7 .9 43.2 113

Total 94.9 90.8 34.8 1.6 59.4 31.9 35.6 1.3 42.4 13.5 1.5 45.3 19.7 37.9 6.7 48,8 1,296

EZM1 93.0 86.3 26.9 0.8 61.3 24.3 26.9 0.7 27.0 16.5 0.1 41 .2 20.5 31.5 11.8 47.5 1,249

M U J E R E S  N O  U N ID A S  S E X U A L M E N T E  A C T IV A S

13-14 60.4 53.9 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0.0 0.0 53.9 0.0 0.0 25.8 12.9 12.9 0 .0 25.8 12
15-19 80.0 70.0 1.8 0 .0 20.7 8.2 14.1 0.0 60.4 6.4 2.3 40.3 8.0 37.3 6.8 43.9 156
20-24 84.9 78.4 7.5 1.1 25.0 17.3 23.6 0.7 4 8 .0 7.7 2.1 45.2 16.3 4 0 .4 7.5 46.9 114
25-29 92.1 86.3 27.8 1.4 60.6 22.5 35.7 1.1 4 8 .6 10.3 1.0 40.1 15.7 35.6 5.4 42.6 88
30-34 93.2 91.8 35.4 1.2 56.3 29.6 42.0 0.0 46.8 16.3 3.0 44.9 23.3 33.4 5.7 47.3 84
35-39 96.4 92.2 45.7 2.3 59.9 30.9 32.4 2.0 35.8 18.5 1.5 44.5 20.8 3 3 .0 4 .8 45.4 99
40-44 90.6 77.6 40.9 0 .0 55.4 26.8 17.0 0.0 15.4 15.5 3.3 32.1 16.0 27.4 1 8 .1 45.5 57
45-49 90.7 80.3 41.4 2.6 47.9 14.9 19.3 1.9 21.0 18.0 1.0 35.0 16.0 26.4 10.3 41.0 69

Total 88.0 80.8 23.9 1.1 4 2 .0 19.6 25.1 0.7 4 3 .6 11.9 2.0 40.8 15.7 34.1 7.5 44.4 679

EZ M I 85.9 75.5 17.3 0 .7 51.1 15.7 24.6 0.4 29.9 14.8 0.9 43.6 20.3 36.5 11.8 48.2 500
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U so ac tua l
• Un hecho importante y  que es necesario resaltar, es que el porcentaje de uso actual, que es quizás, el 

indicador más importante en anticoncepción, se incrementó entre las dos encuestas en todos los 
grupos de mujeres. Entre todas las mujeres en edad fértil (13-49 años de edad) entrevistadas, el 
porcentaje de uso actual pasó de 51 a 54.4 por ciento.

• Entre las mujeres actualmente unidas o casadas, el porcentaje de uso actual se incrementó de 69.9 a
74.8 por ciento. Según la Ends  05, la tasa de prevalencia de uso anticonceptivo para este grupo de 
población a nivel nacional es de 78.2 por ciento.

• Entre las dos encuestas, el porcentaje de uso por parte de las mujeres no unidas, pero sexualmente 
activas pasó de 36.7 a 47.9 por ciento.

• El principal método de uso actual entre todas las mujeres, es la esterilización femenina con 26.3 por 
ciento, seguida del DIU con 6.8 por ciento y la píldora con 5.8 por ciento. La sumatoria de los 
métodos tradicionales es de 4.8 por ciento.

• Entre las mujeres casadas o unidas, los tres primeros métodos usados son: la esterilización femenina 
con 35.5 por ciento, la píldora con el 9.2 por ciento y el DIU con el 9 por ciento.

• Entre las mujeres casadas o unidas, el uso de la esterilización es mayor entre las menos educadas, 
entre las que tienen más hijos, en las regiones Oriental y Pacífica y entre las emigrantes debido al 
conflicto armado.

• El DIU tiene los mayores porcentajes de uso entre las más educadas, entre las que tienen 1-2 hijos, 
entre las de la Región Pacífica y entre las emigrantes ya sea por otros motivos o por el conflicto 
armado.

• La píldora es mayormente usada entre las de más educación, entre las que tienen 1 o 2 hijos, entre las 
de la Región central y entre las que no son emigrantes.

C u a d r o  6 .3 .  D i s t r i b u c ió n  p r o p o r c io n a l  d e  t o d a s  la s  m u je r e s  e n t r e v i s t a d a s  p o r  u s o  a c tu a l  d e  m é t o d o  s e g ú n  e d a d  y  n iv e l  d e  e x p o s ic ió n

Edad

C u a l
q u ier
m éto

do

M odernos T rad ic io n ale s
fo lc ló rico s

y

No
usa Total

N ú
m ero

de
m u

jeres

M é
todo
m o

d ern o

E ste
rili

zación
fem e 
nina

E ste 
r ili

zación
m a s 

cu lin a D IU
Inyec

ción

Im 
p lan 

tes
P íl

dora
C o n 
dón

O v u 
los/

e sp u 
m as/
jaleas

R it
m o

R e
tiro

-o lc ló
ricos

T O D A S  L A S M U JE R E S

13-14 3.3 2.3 0.0 0 .0 0.0 0.4 0.0 0.8 1.1 0.0 0.0 0.9 0.0 96.7 100.0 207
15-19 28.1 21.6 0 .6 0 .0 5.9 3.3 0.2 3 .6 7.9 0.2 1.1 4.8 0.5 71.9 100.0 451
20-24 54.6 4 6 .6 10.0 0 .0 11.8 7.1 0.0 11.6 5.8 0.3 1.2 5.8 1.0 45.4 100.0 361
25-29 69.6 64.3 33.7 0.0 11.5 5.7 0,5 6.9 5.6 0.5 0.7 3.8 0.8 30.4 100.0 336
30-34 76.7 71.2 43.2 1.4 8.9 5.4 0.3 7.4 4.4 0.3 1.1 3.0 1.4 23.3 100.0 312
35-39 75.5 6 9 .0 48.6 1.5 5.1 2.0 0 .6 5.7 5.5 0.0 2.8 2.7 0.9 24.5 100.0 334
40-44 6 9 .9 64.3 47.7 1.2 3.8 1.6 0 .0 4.4 4 .6 1.0 1.5 2.1 1.9 30.1 100.0 195
45-49 56.2 50.3 45.4 0.5 0.4 0.0 0 .0 2.7 0 .9 0.5 1.9 2.4 1.5 43.8 100.0 184

Total 54.4 48.6 26.3 0.5 6.8 3.7 0.2 5.8 5.1 0.3 1.3 3.5 1.0 45.6 100.0 2,379

EZM1 51.0 42.6 20.4 0.6 6.5 2 .8 0.0 9.2 2.4 0 .6 2.7 4 .0 1.7 49.0 100.0 2,072

M U J E R E S  A C T U A L M E N T E  U N ID A S

13-14 55.5 4 1 .6 0 .0 0 .0 0.0 14.6 0 .0 27.0 0 .0 0.0 0.0 13.8 0 .0 44.5 100.0 6
15-19 53.8 37.9 0 .0 0 .0 15.0 8.4 0.9 9.4 4.1 0.0 2.8 10.7 2.5 46.2 100.0 97
20-24 65.3 56.0 12.6 0 .0 12.8 9.1 0.0 16.1 5.0 0.4 1.5 6.6 1.2 34.7 100.0 233
25-29 77.4 71.1 35.7 0.0 12.8 7.3 0.6 7.9 6.0 0 .6 0.3 4.9 1.1 22.6 100.0 246
30-34 85.6 78.5 4 5 .0 1.9 10.3 6.5 0.4 8.7 5.3 0.4 1.5 3.7 1.9 14.4 100.0 229
35-39 82.9 75.0 49.4 1.6 5.5 2.4 0.5 8.1 7.4 0.0 3.6 3.6 0.7 17.1 100.0 235
40-44 79.1 71.2 50.4 1.7 3.4 2.3 0 .0 5.6 6.5 1.5 2.1 3.0 2.7 20.9 100.0 137
45-49 64.3 54.8 48.2 0 .9 0.0 0 .0 0.0 4.3 1.4 0.0 3.1 3 .9 2.4 35.7 100.0 113

Total 74.8 66.4 35.5 0 .9 9.0 5.5 0.3 9.2 5.4 0.4 1.9 4 .9 1.6 25.2 100.0 1,296

EZM 1 69.9 57.5 26.9 0.8 8.9 3.7 0 .0 13.2 3.1 0 .8 4 .0 5.9 2.5 30.1 100.0 1,249

M U J E R E S  N O  U N ID A S  S E X U A L M E N T E  A C T IV A S

13-14 27.8 19.0 0 .0 0 .0 0.0 0.0 0 .0 0 .0 19.0 0.0 0.0 8.7 0.0 72.2 100.0 12
15-19 47.6 38.9 1.8 0 .0 7.6 4.2 0.0 4.5 20.4 0.5 1.5 7.2 0.0 52.4 100.0 156
20-24 39.6 33.4 5.8 0 .0 11.4 4.1 0.0 3.9 8.2 0.0 0.8 4.7 0.8 60.4 100.0 114
25-29 49.5 46.9 28.7 0 .0 8.2 1.4 0.0 4.1 4,4 0.0 1.7 0.9 0 .0 50.5 100.0 88
30-34 52.3 51.3 38.1 0 .0 5.3 2.2 0.0 3.8 1.8 0.0 0.0 1.1 0 .0 47.7 100 0 84
35-39 57.7 54.7 46.6 1.5 4.0 1.1 0.8 0.0 0.7 0.0 0.8 0.8 1.5 42.3 100.0 99
40-44 49.0 49.0 42.3 0 .0 4.9 0 .0 0.0 1.7 0 .0 0 .0 0.0 0 .0 0 .0 51.0 100.0 57
45-49 43.6 43.6 41.4 0 .0 1.0 0 .0 0.0 0.0 0 .0 1.2 0 .0 0 .0 0.0 56.4 100.0 69

Total 47 .9 43.8 24.3 0.2 6.5 2.3 0.1 2.8 7.3 0.2 0 .8 3.0 0.3 52.1 100.0 679

EZ M I 36.7 32.7 17.3 0.5 4.8 2.3 0.0 5.2 2.1 0.6 1.3 1.8 0.9 63.3 100.0 500
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Cuadro 6.4. Distribución proporcional de las 
seleccionadas

mujeres de 15 a 49 años casadas o unidas por método usado actualmente, según características

M o d ern o s
T rad ic io n a le s  
y  fo lc ló rico s N ú

m ero 
d e  m u
je re s  

en 
uniónC aracte ristica

C u a l
q u ier
m é
todo

M é
todo
m o
d er
no

E ste 
r iliza 
c ión

fem e
n ina

E ste 
r iliz a 
ción
m as

cu lin a D IU
In y ec 
ción

Im 
p lan 

tes
P íl
d o ra

C o n 
d ón

O v u 
los,

e sp u 
m as,

ja le a s

T ra 
d ic io 
n ales

R it
m o

R e 
tiro

Fol-
cló

ricos
No
usa Total

N ivel ed u cativo
N inguno 73.0 63.1 41.3 0 .0 11.8 1.6 0.0 2.1 5.3 1.0 7.4 1.5 5.9 2 .6 2 7 .0 100.0 106P rim aria 75 .8 67.6 40.1 1.2 7.3 4 .7 0.3 8.7 4 .9 0.4 6.4 1.8 4.6 1.8 24.2 100.0 700Secundaria 73 .9 65.8 28.5 0.7 10.9 7.5 0.4 11.2 6.2 0.3 7.6 2.3 5.3 0.5 26.1 100.0 468U niversidad 76.2 58.8 16.6 0.0 12.8 5.4 0 .0 12.0 12.1 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 17.4 23.8 100.0 16

N ú m ero de hijos 
v ivos

Sin h ijos v ivos 
1-2 
3-4

20.6 8.6 0 .0 0 .0 0 .0 4.1 0 .0 2.8 1.6 0 .0 9 .9 3.2 6 .7 2.1 79.4 100.0 61
7 1.4 62.3 14.3 0 .6 15.6 9.1 0 .6 15.5 6.6 0 .0 7 .9 2.4 5.5 1.2 28.6 100.0 492
83.9 76.0 52.6 1.1 6 .8 4.3 0.3 4 .9 5.1 0 .9 6.1 1.2 4 .9 1.7 16.1 100.0 4705 + 78.1 70.6 53.5 1.1 3.2 1.4 0 .0 6.1 4 .9 0.4 5.5 2.2 3.3 2.0 21.9 100.0 267

Región
A tlántica 70.5 59.9 36.1 0 .0 5.0 6 .0 0.2 9.9 2.7 0.0 7.5 2 .0 5.5 3.1 29.5 100.0 61O riental 80.5 72.6 40.6 0.7 9.8 3.7 0.6 9.1 6.8 1.3 6.3 0 .9 5.4 1.6 19.5 100.0 492Central 76.2 66.7 30.7 1.3 10.3 2.3 0.3 14.4 6.8 0.5 8.6 3 .0 5.6 0.9 23.8 100.0 470P acífica 73.7 65.1 38.0 0.4 11.3 8.2 0.5 4.6 2.0 0.0 7 .0 1.3 5.7 1.7 26.3 100.0 267B ogotá 74.0 69.0 32.1 2.3 10.0 7 .6 0 .0 7.1 9.5 0.4 4.7 2.7 2 .0 0.4 26.0 100.0 61

Condición
m igratoria

C onflic to  arm ado 77.3 67.5 38.5 0.7 9.1 5.0 0.6 8.9 4.2 0.5 7.4 1.9 5.5 2.4 22.7 100.0 600O tras razones 73.6 66.3 33.5 1.4 9.8 5.4 0.0 9.3 6.5 0.5 6.1 2.2 3 .9 1.2 26.4 100.0 530N o m igran te 70.5 63.2 32.3 0 .0 6.8 7 .6 0.5 9.4 6.7 0.0 7.3 1.2 6 .0 0.0 29.5 100.0 159

Total 74.9 66.4 35 .7 0 .9 9.1 5.5 0.3 9.1 5.5 0.4 6 .9 2 .0 4 .9 1.6 25.1 100.0 1,290

E Z M l 70.1 57.6 27.0 0 .8 9.0 3.7 0.0 13.2 3.2 0.8 9.9 4 .0 5.9 2.5 29.9 100.0 1,243
E n d s  2005 78.2 68.2 31.2 1.8 11.2 5.8 0.3 9.7 7.1 0.5 10.0 3.8 5.7 0.6 21.8 100.0 19,762

Gráfico 6.1
Distribución porcentual de las mujeres actualmente unidas 

por uso actual de método

Porcentaje
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Fuente de suministro
• Más de una tercera parte (34.6 por ciento) de las usuarias actuales de métodos anticonceptivos, se

abastece del método en Profamilia. Los mayores porcentajes de las que reciben métodos de esta
organización corresponden a: la esterilización masculina (58.4 por ciento), la esterilización femenina 
(48.2 por ciento) y el DIU (38.8 por ciento).

• La segunda fuente de suministro de métodos de planificación familiar es el hospital del gobierno con
23.3 por ciento.

• Las farmacias o droguerías tienen un total de 20.1 por ciento y constituyen la principal fuente de 
condones, píldoras e inyectables.

Cuadro 6.5. D istribución porcentual de las usuarias actuales de m étodos m odernos específicos por fuente de sum inistro 
según m étodo

Métodos modernos

Fuente de suministro de método

Este
riliza
ción

feme
nina

Este
riliza
ción
mas

culina DIU
Inyec
ción

Im
plante

Pil
dora

Con
dón

Ovu
los,

espu
mas,

jaleas Total1 EZM 11
Ends

20052
Hospital del gobierno 36.5 11.2 14.9 11.0 0.0 3.6 0.9 0.0 23.3 22.8 32.9
Hospital clínica privada 4.2 0.0 2.3 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 2.7 2.3 -

Centro atención EPS/ARS/CAJA 8.2 24.1 11.6 7.0 0.0 13.1 0.0 0.0 8.4 6.3 8.0
Centro/puesto salud del gobierno 2.5 0.0 30.8 8.2 0.0 12.8 0.0 0.0 7.8 8.5 5.9
Consultorio médico particular 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.1 1.8
Profamilia 48.2 58.4 38.8 10.3 100.0 9.3 1.7 0.0 34.6 29.4 18.6
Clínica móvil 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.2 0.3 0.0
Droguería/farmacia/botica 0.0 0.0 0.0 55.8 0.0 57.7 80.4 100.0 20.1 24.6 28.8
Supermercado/tienda 0.0 0.0 0.0 3.4 0.0 1.6 8.3 0.0 1.3 1.4 2.7
En casa promotor de salud 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.0
Otro 0.1 0.0 1.6 1.1 0.0 1.2 0.7 0.0 0.6 2.7 0.5
No sabe 0.0 6.3 0.0 1.2 0.0 0.0 7.4 0.0 0.9 0.1 0.9

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Número de mujeres 625 13 161 87 5 139 120 7 1,157 882 18.829

113-49 años 

“ 15-49 años

Número de hijos al inicio del uso de métodos anticonceptivos.
• Entre las mujeres que alguna vez han estado casadas o unidas, 5.5 por ciento de ellas, nunca ha usado 

la anticoncepción. Solamente el 23.8 por ciento iniciaron el uso del primer método sin haber tenido 
hijos, lo que demuestra una relativa baja de motivación por parte de este grupo de mujeres, por el 
espaciamiento de los nacimientos y por la limitación del tamaño de la familia, al inicio de la unión. El 
porcentaje mencionado es menos de la mitad del resultado encontrado por la ENDS 2005 que fue de
50.5 por ciento.

• El 40.4 por ciento de las mujeres entrevistadas en este estudio y que alguna vez han estado en unión, 
inició el uso del primer método cuando ya tenía un hijo, el 15.1 por ciento cuando tenía dos hijos, el
7.2 por ciento cuando tenía tres hijos y el 7.9 por ciento cuando tenía 4 o más hijos y como es lógico, 
los mayores porcentajes en este grupo pertenecen a las cohortes de mayor edad.
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C u a d ro  6 .6 . D is trib u c ió n  p o rcen tu a l de  m ujeres 
so b rev iv ien te s  al u sa r  an tico n cep c ió n  p o r p r im e ra  vez

a lg u n a vez  u n idas p o r núm ero de h ijos

Característica

Nunca
ha

usado

Número de hijos al usar por primera 

0 1 2  3

vez

4 + Total

N úmero 
mujeres 
alguna 

vez 
unidas

G rupos de edad
13-14 14.4 71.0 14.6 0.0 0.0 0.0 100.0 5
15-19 17.0 49.1 31.9 2.0 0.0 0.0 100.0 103
20-24 6.5 34.5 44.7 9.5 3.9 0.9 100.0 270
25-29 5.4 26.9 42.9 15.3 5.3 4.3 100.0 302
30-34 1.8 20.7 44.9 18.5 8.8 5.4 100.0 299
35-39 3.9 15.4 43.3 16.1 8.5 12.7 100.0 311
40-44 4.1 15.7 37.3 21.2 9.0 12.7 100.0 179
45-49 7.0 10.9 26.3 19.5 14.4 21.9 100.0 164

Región
Atlántica 9.4 15.9 39.7 18.4 6.9 9.7 100.0 345
Oriental 4.1 30.1 39.4 14.2 6.7 5.5 100.0 350
Central 2.3 30.3 40.6 15.4 5.2 6.2 100.0 322
Pacífica 4.9 20.7 38.9 16.2 8.7 10.5 100.0 329
Bogotá 6.7 22.7 44.1 10.6 8.6 7.3 100.0 288

C ondición  m igratoria
Conflicto armado 4.2 20.6 38.1 17.6 9.2 10.3 100.0 802
Otras razones 6.2 25.2 43.4 13.0 5.9 6.3 100.0 635
No migrante 8.7 32.0 40.4 11.8 3.6 3.5 100.0 198

Total 5.5 23.8 40.4 15.1 7.2 7.9 100.0 1,730

EZM1 7.1 22.1 36.9 16.0 7.5 10.4 100.0 1,608

Conocimiento de periodo fértil
• El conocimiento del periodo fértil durante el 

ciclo ovulatorio es importante ya que 
algunas mujeres usan el método del ritmo o 
abstinencia periódica y por otro lado, es una 
variable que puede servir de indicador en la 
medición del nivel de educación sexual de la 
población. En este estudio se les preguntó a 
todas las mujeres, en qué momento del ciclo 
menstrual creían que existe mayor riesgo de 
quedar embarazadas. Solamente la mitad 
(53.1 por ciento) de las mujeres que usan el 
ritmo o método de la abstinencia periódica 
contestaron en forma correcta esta pregunta.

• Entre todas las mujeres entrevistadas, menos 
de una cuarta parte (24.3 por ciento) lo 
hicieron en forma correcta, lo que demuestra un gran vacío en la educación sexual.

• El 38.2 por ciento de las usuarias de píldora, condón métodos de barrera y retiro manifestó que no usa 
ninguna forma para determ inar los días del ciclo menstrual en que no deben tener relaciones sexuales.

Cuadro 6.7. D istribución porcentual de usuarias actuales y no 
usuarias de abstinencia periódica por conocim iento del 
período fértil del ciclo ovulatorio

Abstinencia periódica

Días de mayor riesgo
Usuarias
actuales

No.
usuarias
actuales Total EZM1

Inmediatamente antes 8.4 10.1 10.1 9.8
Durante la menstruación 5.6 3.6 3.6 3.3
Inmediatamente después 17.3 31.1 30.9 29.5
En la mitad del ciclo 53.1 24.0 24.3 24.5
En cualquier momento 2.5 9.9 9.8 3.0
Otro 6.1 3.4 3.4 4.5
No sabe 6.9 18.1 17.9 25.3

Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Número de mujeres 31 2,349 2,379 2,072
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Cuadro 6.8. D istribución proporcional de usuarias actuales de píldora, condón, vaginales, ritm o y retiro según la 
form a en que determ inan los días del ciclo m enstrual en que no deben tener relaciones sexuales

Método usado 

Ovulos,
Forma de determinar los días del ciclo menstrual espumas,
en que no debe tener relaciones sexuales Píldora Condón jaleas Ritmo Retiro Total EZM1

Con base en el calendario 61.2 49.3 59.9 100.0 50.3 58.1 44.6
Con base el temperatura del cuerpo y/o moco cervical 1.8 1.5 0.0 0.0 0.9 1.3 2.5
Ningún sistema específico 35.9 44.6 40.1 0.0 46.5 38.2 49.0
Otro 1.1 4.7 0.0 0.0 2.3 2.4 3.9

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Número de usuarias 139 120 7 31 84 381 392

Satisfacción por el servicio de planificación familiar recibido
• Los resultados de estas variables son particularmente importantes para Profamilia. El 97.2 por ciento 

de los usuarios de esta institución están satisfechos con el horario de atención, el 92.2 por ciento con 
la orientación que reciben en las clínicas de Profamilia, el 95.9 por ciento con la información 
suministrada, el 97.5 por ciento con la comodidad de sus instalaciones, el 98.2 por ciento con la 
limpieza, el 93.5 con el tiempo de espera, el 97.1 por ciento con el trato del personal administrativo, el
97.5 por ciento con el trato del personal de enfermería, el 97.6 por ciento con el trato del médico, el
94.9 por ciento con las explicaciones del médico y el 97.5 con la privacidad en la atención.

Cuadro 6.9. Proporción de usuarias actuales de m étodo que encuentran buena la atención recibida según fuente de sum inistro por 
aspecto específico

Aspecto del servicio

Trato Trato 
perso- perso-

Fuente de suministro de método Horario
Orienta

ción

Infor
m a
ción

Como
didad

1,im
pieza

Tiempo
de

espera

nal ad
minis
trativo

nal
enfer
mería

Trato
médico

Expli
cación
médico

Priva
cidad

Hospital del gobierno 89.4 75.9 79.3 87.3 91.1 81.3 92.0 95.2 96.4 87.4 92.3
Hospital clínica privada 100.0 95.1 97.4 100,0 100.0 95.1 100.0 100.0 100.0 92.3 94.8
Centro atención EPS/ARS/CAJA 91.6 84.0 81.2 86.5 93.3 82.7 90.2 92.0 95.8 87.3 93.5
Centro/puesto salud del gobierno 97.2 85.9 87.0 93.9 98.2 82.1 93.3 97.8 94.9 84.3 92.8
Consultorio medico particular 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Pro tamil ¡a 97.2 92.2 95.9 97.5 98.2 93.5 97.1 97.5 97.6 94.9 97.5
Clínica móvil 100.0 65.5 65.5 65.5 65.5 65.5 65.5 65.5 65.5 33.7 65.5

Total 94.4 85.9 88.5 93.0 95.6 87,6 94.6 96.4 96.9 90.6 95.0

EZMI 89.2 76.6 81.6 87.4 90.6 81.8 91.7 92.9 91.9 79.1 88.2
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Información a los usuarios de métodos modernos
• Los resultados muestran en forma alarmante, la falta de información con relación a los métodos que se 

les está suministrando a los usuarios. Solamente al 88.3 por ciento de las usuarias de esterilización 
femenina le explicaron en forma clara que la esterilización es un método permanente e irreversible.

• Únicamente el 59.5 por ciento recibió explicación sobre los posibles efectos secundarios del método y 
el 48.8 por ciento sobre qué hacer si dichos efectos se presentan.

• De igual manera solo al 62 por ciento le informaron sobre otros métodos diferentes al que va a usar o 
está usando.

C u a d ro  6 .10 . P o rc en ta je  d e  u su a ria s  d e  m é to d o s  m o d ern o s  que fue  in fo rm ad a  sob re  ca rac te rís tica s  
de l m éto d o  p re sc rito  se g ú n  c a rac te rís tica s  se lecc io n ad as

La Efectos Qué hacer si Información
esterilización es secundarios del hay efectos sobre otros

Característica permanente método secundarios métodos

M étodo uso actual
Esterilización Femenina 88.1 53.0 42.7 53.2
Esterilización Masculina 100.0 59.3 28.5 65.6
DIU - 81.8 73.3 82.6
Inyección - 64.2 36.8 83.5
Implantes - 100.0 60.0 82.2
Píldora - 67.3 61.1 87.0
Condón - - - 79.8

Fuente de sum in istro  de m étodo
Hospital del gobierno 89.4 48.3 36.7 48.9
Hospital clínica privada 92.7 62.6 60.3 56.1
Centro atención EPS/ARS/CAJA 87.4 57.1 45.1 61.5
Centro/puesto salud del gobierno 67.7 67.2 53.7 71.9
Consultorio medico particular 0.0 100.0 0.0 100.0
Profamilia 88.5 65.8 56.1 69.6
Clínica móvil 51.4 0.0 0.0 0.0

E stado conyugal
Actualmente unida 89.5 58.7 48.1 62.8
No en unión 85.1 61.7 50.6 59.9

N ivel educativo
Ninguno 79.7 55.7 47.8 63.5
Primaria 89.1 55.8 45.7 58.6
Secundaria 89.5 66.1 53.7 67.9
Universidad 100.0 91.0 73.9 59.2

R egión
Atlántica 86.2 52.2 38.3 48.7
Oriental 90.5 56.6 46.0 64.2
Central 86.2 68.7 64.0 63.7
Pacífica 86.6 61.1 52.1 60.7
Bogotá 92.3 59.2 43.1 73.8

C ondición  m igratoria
Conflicto armado 86.2 58.9 50.4 62.0
Otras razones 90.3 61.4 46.8 63.2
No migrante 91.3 55.4 48.2 58.2

Total 88.3 59.5 48.8 62.0
Número de usuarias 638 890 890 890

EZM1 85.3 49.6 40.7 57.2
Número de usuarias 435 625 625 625
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• El 78.8 por ciento de las mujeres casadas o unidas que no estaba usando un método anticonceptivo en 
el momento de la encuesta, manifestó su interés e intención de hacerlo en el futuro. Este deseo es 
mayor entre las que no tienen hijos o solamente tienen uno o dos hijos. El 8 por ciento está insegura 
acerca de la posibilidad de hacerlo y 13.3 por ciento manifestó categóricamente que no tienen ninguna 
intención de usar métodos en el futuro.

• Los métodos de planificación familiar preferidos por las que desean usar métodos en el futuro son la 
inyección, la píldora, el DIU y el condón.

• Las mujeres que reportaron que no tienen intención de usar la anticoncepción en el futuro presentan 
las razones de su decisión, en la mayoría de los casos bien argumentadas; el 34.7 por ciento de ellas, 
dice no tener relaciones sexuales, el 17.7 por ciento porque está en menopausia o ya le practicaron una 
histerectomía, el 13.1 por ciento porque no se encuentra en unión, el 8.6 por ciento por problemas de 
fertilidad, el 6.1 por ciento porque tiene sexo poco frecuente y el 3.7 por ciento porque desea tener un 
hijo.

Intenciones de uso futuro

C uadro 6.11. D istribución porcentual de las m ujeres entrevistadas que no usan 
actualm ente m étodos anticonceptivos y usuarias de m étodos folclóricos por 
intención de uso futuro según núm ero de hijos sobrevivientes

Número de hijos sobrevivientes

Intención de uso futuro
Sin hijos 

vivos 1-2 3-4 5 + Total EZM1

Intentará usar más tarde 85.6 81.2 65.7 57.5 78.8 81.5
No tiene intención de usar 3.0 15.8 28.8 35.1 13.3 12.1
Insegura si intenta usar 11.4 3.1 5.5 7.4 8.0 6.4

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Número de mujeres 548 294 147 118 1,108 1,052

C u a d r o  6 .1 2 .  D i s t r i b u c ió n  p r o p o r c io n a l  d e  l a s  m u je r e s  e n t r e v i s t a d a s  n o  u s u a r i a s  o  u s u a r i a s  d e  m é to d o s  f o lc ló r i c o s  q u e  in te n t a r á n  u s a r  u n  m é to d o  e n  
e l f u tu r o  p o r  m é t o d o  p r e f e r id o  s e g ú n  c a r a c t e r í s t i c a s  s e le c c io n a d a s

C aracte rís tica

M éto d o  que  in ten tarán  usar en el fu turo

N úm ero  
de no 

usuarias

E ste
r iliza 
ción

fem e 
nina

E ste
r iliza 
ción

m ascu 
lina P íldora DIU

Inyec
ción

Im 
p lan te C ondón

O v u lo s
esp u m as

ja le a s R itm o O tro Insegura Total

E stado con yu ga l
A ctua lm en te  unida 35.4 0.7 8.5 15.7 22.7 6.8 1.0 0.4 0 .0 0.8 8.2 100.0 247
No en unión 11.8 0.6 24.0 10.8 22.3 5.2 15.5 0.2 0.5 0.2 8.9 100.0 625

Nivel ed u cativo
N inguno 34.5 3.7 14.9 0.0 32.6 6 .9 2.9 0 .0 0.0 0 .0 4.6 100.0 27
P rim aria 24 .9 0.5 18.9 12.7 19.4 4 .6 7.5 0.3 0.3 0 .6 10.3 100.0 334
S ecundaria 13.1 0.5 20.8 12.7 23.5 5.9 14.4 0.2 0.4 0.2 8.2 100.0 490

U niversidad 21.8 0 .0 8.4 8.9 30.8 14.9 15.2 0.0 0.0 0.0 0 .0 100.0 21

R egión
A tlán tica 21.9 0.4 22.4 13.2 23.2 3.5 9.0 0.5 0.5 1.4 3.8 100.0 202
O riental 15.0 0.0 23.4 10.3 15.7 6.5 15.4 0.0 0.5 0.0 13.4 100.0 170
Central 21.5 0.7 21.2 11.7 19.1 7.4 11.5 0 .0 0.0 0.0 6.8 100.0 138
Pacífica 17.8 1.3 14.8 12.0 31.1 3.8 9.9 0.5 0.5 0.0 8.1 100.0 190
Bogotá 16.3 0.4 16.5 13.5 21.2 8.1 11.9 0.0 0 .0 0 .0 12.0 100.0 172

C on d ición  m igratoria
C onflic to  arm ado 19.9 1.2 17.3 12.9 22.3 4.5 12.1 0.3 0.2 0 .8 8.5 100.0 365
O tras  razones 21.3 0.0 18.8 11.6 22.4 8.2 9.3 0.3 0.6 0 .0 7.5 100.0 323
No m igran te 10.9 0.4 25.5 11.9 22.7 3.6 13.7 0.0 0.0 0.0 11.3 100.0 184

Total 18.5 0.6 19.6 12.2 22.4 5.7 11.4 0.2 0.3 0.3 8.7 100.0 872

EZM I 19.0 0.2 26.0 13.3 19.7 4.1 3.7 0.1 0.8 0.3 12.7 100.0 857
E n d s  2005 32.0 0 .9 14.6 15.0 17.4 6.3 5.0 0.3 1.3 0.9 6.0 100.0 - 2,971
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C uadro 6.13. D istribución proporcional de las m ujeres entrevistadas que no 
utilizan actualm ente m étodo anticonceptivo y que no intentan usar en el futuro 
según grupos de edad por razón para no usar m étodo

Edad

Razón de no uso < 3 0 30-49 Total EZM1

Desea mas hijos 4.5 3.2 3.7 5.8

No en unión 2.2 18.7 13.1 12.5

No tiene relaciones sexuales 73.1 14.8 34.7 32.8
Sexo poco frecuente 3.0 7.7 6.1 2.6
M enopausia/Histerectomía 1.3 26.3 17.7 17.0
Infertilidad/subfecundidad 6.6 9.6 8.6 8.7
Embarazada 2.3 0.5 1.1 2.9

Entrevistada se opone 1.0 2.1 1.7 1.7
Marido se opone 0.0 0.5 0.3 1.5
Prohibición religiosa 1.2 0.0 0.4 0.9

No conoce métodos 0.0 1.2 0.8 0.5
No conoce fuente 0.0 0.8 0.5 0.0

Problemas de salud 0.0 3.1 2.0 0.5
Miedo a efectos secundarios 1.0 1.2 1.1 4.4
Interfiere con procesos del cuerpo 0.0 0.9 0.6 0.6

Muy costoso 1.2 1.4 1.4 1.5

Otra 2.7 8.0 6.2 5.2

No sabe 0.0 0.0 0.0 1.0

Total 100.0 100.0 100.0 100.0
Número de mujeres 78 150 228 188

Contacto de no usuarias de anticoncepción con proveedores de servicios de planificación familiar.
• El 6.7 por ciento de las no usuarias de métodos anticonceptivos fueron visitadas por un promotor de 

un servicio de planificación familiar en su residencia y el 22.8 por ciento discutió sobre este tema 
cuando visitó un establecimiento de salud. Pero el 70.4 por ciento no discutió con nadie temas de 
planificación familiar.
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C u a d ro  6 .14 . C o n ta c to  de  m u je res  en trev is tad as  no  u su a ria s  de an tico n cep c ió n  con p ro v eed o res de  p lan ificac ió n  fam iliar 
p o r ca rac te rís tica s  se lecc io n ad as

Discutió planificación familiar 
(PF)

No discutió planificación familiar 
(PF)

Total

Porcentaje 
que no 

discutió 
planificación 

familiar

Número
de

mujeres

Durante la 
visita de un 
promotor de 

PF

Durante la 
visita a un 

establecimiento 
de salud

Durante la 
visita a un 

establecimiento 
de salud

Total que no 
discutió PF con 
promotor o en 

establecimiento
G rupos de edad

13-14 6.5 5.7 31.5 56.2 100.0 87.7 200
15-19 9.1 20.7 28.4 41.7 100.0 70.2 325
20-24 5.1 38.9 27.5 28.4 100.0 56.0 164
25-29 2.9 42.7 19.6 34.9 100.0 54.4 102
30-34 6.1 26.5 33.6 33.8 100.0 67.4 73
35-39 9.1 22.9 40.8 27,2 100.0 68.0 82
40-44 8.0 19.0 38.8 34.1 100.0 72.9 59
45-49 3.1 15.3 46,9 34.8 100.0 81.6 81

Estado conyugal
Actualmente unida 4.8 35.6 34.0 25.7 100.0 59 6 326
No en unión 7.6 17.3 30.1 45.0 100.0 75.1 759

Nivel educativo
Ninguno 8.8 14.5 28.2 48.5 100.0 76.7 51
Primaria 6.2 24.9 30.8 38.1 100.0 68.9 441
Secundaria 7.0 21.6 31.6 39.8 100.0 71.4 566
Universidad 6.6 30.9 37.0 25.5 100.0 62.5 27

Región
Atlántica 5.9 23.9 24.6 45.6 100.0 70.2 238
Oriental 10.4 23.8 29.4 36.4 100.0 65.8 210
Central 6.3 29.1 30.8 33.8 100.0 64.6 168
Pacifica 8.3 25.8 31.9 34.1 100.0 65.9 233
Bogotá 3.1 13.4 39.4 44.1 100.0 83.5 235

C ondición m igra to ria
Conflicto armado 9.5 25.4 28.2 36.9 100.0 65.1 467
Otras razones 4.6 22.8 31.4 41.3 100.0 72.7 388
No migrante 4.8 17.6 37.3 40.4 100.0 77.6 230

Total 6.7 22.8 31.2 39.2 100.0 70.4 1.085

EZMI 7.4 12.2 29.8 50.6 100.0 80.4 1,052
E n d s  20051 3.5 17.0 46.0 33.4 100.0 79.4 16,709

'15-49
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Capítulo 7. C onocim iento del VIH/ 
SIDA y otras ITS y forma 

de prevención

El Sida constituye en la actualidad una de las enfermedades de mayor interés para la salud pública 
y se ha convertido en una verdadera pandemia que amenaza a todos los países del mundo, por su 
vertiginoso incremento, alta letalidad y falta de medios eficaces para su prevención y tratamiento. Es una 
enfermedad que afecta principalmente a la población económicamente activa y tiene un significativo 
impacto social, ya que también puede conducir a la desintegración de la familia y a la completa 
marginalidad de los afectados y conlleva muchas veces a su estigmatización.

El Virus de Inmunodeficiencia Humana, conocido como VIH, es una infección de transmisión 
sexual (ITS) y como sucede con otras enfermedades de este tipo, se puede contagiar a través de la sangre y 
durante el embarazo. El VIH puede afectar a todo el organismo y pueden pasar muchos años antes de 
ocasionar daños graves que pueden term inar en la muerte del afectado.

El VIH no puede mantenerse vivo por si solo, o en el aire o el agua, ni una persona se contagia por 
compartir la vivienda o habitación, con un portador del virus. Tampoco es posible el contagio por el 
contacto normal en establecimientos educativos, en el trabajo o en la calle, ni por besar a una persona que 
tiene el virus. El VIH se transmite principalmente a través del coito, tanto vaginal como anal sin 
protección; a través de sangre o productos hemoderivados infectados recibidos en una transfusión o 
inyección, mediante implementos utilizados para la inyección de drogas que contengan sangre infectada y 
cuando estos elementos son compartidos o reutilizados sin haber sido previamente esterilizados; también a 
través del embarazo y posiblemente del parto.

Como el nombre lo implica el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), se refiere al 
funcionamiento incorrecto del sistema inmunológico de una persona. Un síndrome es un grupo de 
síntomas o enfermedades de origen común, en este caso el VIH. Se dice que una persona tiene el SIDA si 
el VIH reduce el sistema inmunológico hasta un cierto nivel, y/o cuando se encuentran presentes una o 
más enfermedades vinculadas al VIH.

El impacto individual, económico y social de la infección VIH/SIDA, la convierte en la peor 
epidemia de la era moderna, en un futuro, si no se detectan formas eficaces de prevención y curación, no 
existirán presupuestos públicos capaces de proveer los insumos, equipos y personal necesarios para 
atender a los enfermos con las complicaciones propias del SIDA.

Colombia no está exenta de este problema y evidentemente ya es significativo el número de 
portadores que está cercano a 300.000, aunque es necesario reconocer que existe un subregistro 
importante. Por otra parte, usualmente su transmisión está relacionada con la desigualdad y con la 
¡nequidad en las relaciones sociales y sexuales. Esta situación se complica con la deficiente educación 
sexual, que la población escolar recibe en los establecimientos educativos, con el comportamiento de la 
población, con los valores, tabúes y la cultura machista; en muchas personas existe la creencia que es una 
enfermedad propia de otros países y específica solamente de algunos grupos de la población. Todos los 
factores mencionados se convierten en aliados para la expansión de esta enfermedad, principalmente en 
grupos vulnerables como el de mujeres, los adolescentes y en general la población más joven.
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Por otra parte, la posibilidad de considerar las infecciones de transmisión sexual (ITS) como parte 
integral y com plem entaria de la salud sexual y reproductiva, permite fortalecer las acciones de detección, 
prevención y asistencia a la morbilidad más frecuente que se haga a mujeres, hombres y adolescentes.

El nuevo enfoque de la salud sexual y reproductiva, permite considerar estas enfermedades como 
situaciones asociadas a los procesos de sexualidad y reproducción y no de manera aislada, como si se 
tratara de patologías independientes.

Con base en los planteamientos anteriormente hechos, en este estudio se incluyó una sección del 
VIH/SIDA y otras ITS; para ello, a las mujeres entrevistadas se les hicieron algunas preguntas sobre el 
conocimiento que tienen de ellas, de las formas como se pueden contagiar y evitar y de las maneras de su 
detección.

En el Cuadro 7.1 se registra el porcentaje de mujeres entrevistadas por conocimiento del 
VIH/SIDA, según algunas características seleccionadas. En el Cuadro 7.2 se muestra el porcentaje de 
mujeres que conoce el VIH/SIDA y que considera que se puede evitar, por prácticas seguras para evitarlo, 
por algunas características seleccionadas. El Cuadro 7.3 incluye la distribución porcentual de mujeres que 
no conoce el VIH/SIDA, que lo conoce pero no sabe como evitarlo y que conoce formas de evitarlo, según 
su número por características seleccionadas. El Cuadro 7.4 presenta la distribución porcentual de mujeres 
que conoce el VIH/SIDA, por conocimiento de aspectos relacionados con el tema, según algunas 
características seleccionadas. El Cuadro 7.5 incluye la distribución porcentual de mujeres que conoce el 
VIH/SIDA, según el grado de conocimiento sobre las formas de establecer si una persona está o no 
infectada, por algunas características seleccionadas. El Cuadro 7.6 registra la distribución porcentual de 
mujeres que conoce el VIH/SIDA por percepción de la posibilidad de contraer el virus, si se ha hecho la 
prueba y en caso negativo si sabe en donde se la puede hacer. El Cuadro 7.7 presenta el porcentaje de 
mujeres entrevistadas que dice conocer otras ITS y sus síntomas, por características seleccionadas. El 
Cuadro 7.8 muestra la distribución porcentual de mujeres entrevistadas que no ha tenido ITS y porcentaje 
de mujeres que si las ha tenido, según persona que la contagió, por algunas características seleccionadas. 
El Cuadro 7.9 presenta la distribución porcentual de las mujeres con algún tipo de infección vaginal por 
sitio o persona a la que acudió para su tratamiento.

Conocimiento de VIH/SIDA.
• El conocimiento del VIH/SIDA entre las mujeres entrevistadas es prácticamente universal, el 98.3 por 

ciento de ellas manifestó conocer o haber oído hablar de esta enfermedad. Esta cifra es mayor que la 
encontrada en la encuesta del 2001 e igual al porcentaje encontrado en la ENDS 2005.

• Los menores porcentajes de conocimiento se encontraron entre las mujeres más jóvenes, entre las 
solteras sin relaciones sexuales, entre las de nivel educativo más bajo, entre las de las regiones Central 
y Oriental y entre las emigrantes debido al conflicto armado.

Conocimiento de prácticas seguras.
• Solamente el uso del condón, aparece como la práctica segura más importante, el 79 por ciento de las 

entrevistadas la mencionó para la prevención de esta enfermedad. Esta práctica es mas conocida por 
mujeres entre 15 y 29 años de edad, entre las solteras que tienen relaciones sexuales, entre las que han 
cursado por lo menos un año de educación secundaria, entre las de la Región Pacífica y entre las 
emigrantes debido al conflicto armado.

• Es necesario enfatizar que Bogotá aparece como la región en donde el conocimiento del condón es 
menor como práctica segura.

• La segunda práctica segura mencionada fue la de ser fiel, pero con un porcentaje bastante distante del 
uso del condón, ya que solamente fue mencionada por el 17.8 por ciento de las entrevistadas.
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• Con el 12.4 por ciento aparece el no ser promiscuo, 
posteriormente, el no tener relaciones sexuales con 
infectados (9.7 por ciento), la abstinencia (8.7 por 
ciento) y exigir sangre certificada (5.5 por ciento).

• Estos resultados muestran una vez más, que las 
campañas que se han planeado y desarrollado en 
Colombia han servido para enseñar que existe el 
VIH/SIDA, que puede ser mortal y que se puede usar el 
condón como práctica segura para su prevención. Pero 
no han enseñado a la población sobre las formas 
posibles de contagio y las prácticas seguras para su 
prevención.

• Como se mencionó, el 1.7 por ciento manifestó que no 
conoce el VIH/SIDA, pero existe un 9.9 por ciento que 
manifiesta que no sabe nada sobre las formas de 
evitarlo. Este desconocimiento es mayor entre las 
mujeres más jóvenes, entre las solteras, entre las del 
nivel educativo más bajo, entre las de la Región 
Pacífica y entre las emigrantes debido al conflicto 
armado.

• Existe un 41.6 por ciento de las entrevistadas que 
manifiesta conocer una forma de evitar la enfermedad 
y un 46.8 que reporta conocer dos o más prácticas 
seguras.

Aspectos relacionados con el VIH/SIDA.
• El 77.3 por ciento de las mujeres entrevistadas 

respondieron en forma afirmativa que una persona 
puede tener la infección, pero parecer saludable y el
88.5 por ciento dijo que el VIH/SIDA puede ser 
transmitido de la madre al niño.

Forma de saber si una persona está enferma
• Solamente el 61.8 por ciento manifestó que se sabe si una persona está enferma a través de la prueba 

clínica de laboratorio (prueba del VIH/SIDA). Esta cifra es significativamente mayor a la encontrada 
en la primera encuesta (47 por ciento).

• El 12.7 por ciento manifestó que se puede saber si una persona está infectada del VIH/SIDA por la
apariencia física de ella y 4.7 por ciento respondió que existen otras formas diferentes.

• Es preocupante que el 25.9 por ciento manifestó que no conoce ninguna manera de saber si una
persona está infectada. Este desconocimiento es mayor entre las más jóvenes, entre las solteras sin
relaciones sexuales, entre las que alguna vez estuvieron casadas o unidas, entre las del nivel educativo
más bajo, entre las de la Región Pacífica y entre las emigrantes debido al conflicto armado.

Riesgo de contraer la enfermedad
• Menos de una tercera parte (31.4 por ciento) de las mujeres que sabe o conoce el VIH/SIDA, se siente 

en riesgo de contraer la enfermedad. Curiosamente las que se sienten en menor riesgo son las más 
jóvenes, entre las de las regiones Atlántica y Oriental y entre las emigrantes debido al conflicto 
armado.

C u a d ro  7.1. P o rc en ta je  de  m u je res en trev istad as 
qu e  ha  o ído  h ab la r  de  V IH /S I D A , según  
carac te rís tica s  se lecc io n ad as

Ha oído Número
hablar de de

Característica VIH/SIDA mujeres
G rupos üc edad

13-14 93.7 207
15-19 98.7 451
20-24 99.1 361
25-29 99.5 336
30-34 99.7 312
35-39 98.3 334
40-44 98.0 195
45-49 96.8 184

E stado m arital actual
Soltera sin relaciones 96.6 405
Soltera con relaciones 98.5 244
Actualmente unida 98.4 1,296
Alguna vez unida 99.4 435

N ivel educativo
Ninguno 94.8 154
Primaria 97.5 1,144
Secundaria 99.6 1,038
Universidad 100.0 43

Región
Atlántica 99.4 492
Oriental 97.1 492
Centra] 96.8 430
Pacífica 98.6 498
Bogotá 99.5 468

C ondición  m igratoria
Conflicto armado 97.8 1,097
Otras razones 98.7 896
No migrante 98.7 387

Total 98.3 2,379

EZM1 97.1 2,072
E n d s  2005 98.4 38,355
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Gráfico 7.1
Distribución porcentual de las mujeres que conocen 

formas de evitar el contagio de VIH/SIDA

Usar condón

Ser fiel

No ser promiscuo
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infectados

Abstenerse
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Mujeres con prueba del VIH/SIDA y conocimiento del lugar a donde puede acudir para ello.
• El 24.3 por ciento de las mujeres que conoce el VIH/SIDA se ha practicado la prueba. Una cifra más

alta que la encontrada en la encuesta anterior (6.4 por ciento). Los mayores porcentajes corresponden 
a mujeres que actualmente están casadas o unidas, y las de más educación.

• Aunque entre la primera encuesta y la actual, se presentó una disminución en cerca de 20 puntos
porcentuales, es sorprendente que más de una tercera parte de las que conocen o saben que es el
VIH/SIDA, no sabe o no conoce un sitio a donde pueda acudir para hacerse la prueba.

Gráfico 7.2
Distribución porcentual de mujeres con percepción del riesgo de contraer el 

VIH y proporción que se ha hecho la prueba para saber si tiene VIH

i B Riesgo de contraer virus 
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C u ad ro  7.2. P o rc en ta je  de  m u jeres q u e  co n o cen  el V IH /S ID A  y q u e  co n s id e ran  q u e  se  p u e d e  ev itar, p o r 
co n o c im ien to  d e  p rác tica s  se g u ras  p a ra  ev ita r  el S ID A  según  carac te rís tica s  se lecc io n ad as

Formas de evitar el contagio de VIH/SIDA

Número
de

mujeresCaracterística
Abste
nerse

Usar
con
don

Ser
fiel

No
ser

promis
cuo

No 
tener 

RS con 
promis

cuos

No
tener

RS
con

prosti
tutas

No 
tener 

RS con 
liomose 

xuales

No 
tener 

RS con 
infecta

dos

Exigir
sangre
certifi
cada

G rupos de edad
13-14 11.8 74.3 10.1 5.1 0.5 0.0 0.5 6.5 2.6 175
15-19 7.3 85.1 8.3 8.2 2.4 1.3 0.9 8.9 3.6 411
20-24 6.6 84.5 14.8 12.7 1.4 0.3 0.5 9.1 4.8 321
25-29 7.2 84.3 18.4 14.3 1.5 0.6 0.8 9.8 5,5 308
30-34 11.1 77.3 27.7 12.1 2.9 0.7 1.1 10.6 9.9 290
35-39 5.9 74.6 25.7 15.2 2.6 0.6 0.5 10.3 5.4 303
40-44 13.4 70.6 23.3 15.5 3.4 0.5 0.5 8.8 8.9 178
45-49 11.6 68.6 17.0 18.1 3.4 1.5 1.3 14.8 3.0 164

Estado m arital actual
Soltera sin relaciones 10.0 77.8 8.2 6.9 1.9 1.2 1.0 7.7 3.9 356
Soltera con relaciones 5.8 85.2 11.3 11.4 1.7 0.4 0.4 9.2 2.9 221
Actualmente unida 8.6 77.5 23.5 13.6 2.1 0.7 0.9 11.2 6.5 1,178
Alguna vez unida 9.6 81.2 13.4 14.1 3.2 0.5 0.5 7.4 5.2 395

Nivel educativo
Ninguno 8.0 74.5 14.2 14.5 0.9 1.7 0.9 10.7 5.1 118
Primaria 8.9 76.8 16.3 1 1.4 2.5 0.6 0.4 10,6 5.0 999
Secundaria 8.6 81.9 19.5 12.7 2.2 0.8 1.2 8.4 5.7 991
Universidad 8.8 75.9 24.6 20.8 0.0 0.0 0.0 17.4 13.0 42

Región
Atlántica 11.6 78.2 21.1 13.5 4.2 0.8 0.7 15.8 9.7 461
Oriental 8.5 76.9 17.5 9.2 1.6 0.5 0.4 6.1 4.8 436
Central 10.3 84.3 13.4 10.7 2.3 0.3 0.0 8.2 2.9 394
Pacífica 2.6 86.4 12.0 11.6 0.8 0.0 0.0 12.7 2.4 418
Bogotá 10.3 70.3 24.3 16.5 2.0 1.9 2.6 5.6 6.9 441

C ondición  m igratoria
Conflicto armado 7.8 79.7 16.1 10.7 1.9 0.7 0.7 9.9 4.7 963
Otras razones 9.5 79.1 20.1 14.4 1.9 0,8 0.9 9.5 6.0 836
No migrante 9.1 77.1 17.1 11.8 3.8 0.6 0.8 9.9 6.1 351

Total 8.7 79.0 17.8 12.4 2.2 0.7 0.8 9.7 5.5 2,150

EZM1 7.9 54.7 17.0 20.9 3.4 3.3 1.5 34.4 6.9 1,675
En d s  2005 8.5 76.9 18.9 17.8 2.0 1.3 0.8 13.4 13.2 37,734
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C u a d ro  7 .3 . D is tr ib u c ió n  p o rcen tu a l de  m u jeres seg ú n  co n o c im ien to  de  fo rm as p a ra  p rev en ir  el 
V IH /S ID A  p o r  c a rac te rís tica s  se lecc io n ad as

Característica

No hay formas de evitar 
el VIH/SIDA

Conoce 
VIH/SIDA 

pero no 
No sabe cómo 

conoce evitar 
VIH/SIDA VIH/SIDA

Formas de evitar el 
VIH/SIDA

Conoce una Conoce 2 o 
forma más formas Total

N úmero de 
mujeres

G rupos de edad
13-14 6.3 14.3 49.7 29.8 100.0 207
15-19 1.3 10.0 46.7 41.9 100.0 451
20-24 0.9 116 43.7 43.7 100.0 361
25-29 0.5 9.3 39.7 50.4 100.0 336
30-34 0.3 8.2 36.1 55.5 100.0 312
35-39 1.7 8.2 38.1 52.0 100.0 334
40-44 2.0 8.4 36.4 53,3 100.0 195
45-49 3.2 10.3 40.1 46.5 100.0 184

E stado m arital actual
Soltera sin relaciones 3.4 11.8 47.0 37.7 100.0 405
Soltera con relaciones 1.5 11.0 42.6 44.9 100.0 244
Actualmente unida 1.6 9.2 38.2 51.1 100.0 1.296
Alguna vez unida 0.6 9.9 45.9 43.6 100.0 435

N ivel educativo
Ninguno 5.2 19.0 40.6 35.2 100.0 154
Primaria 2.5 13.1 44.9 39.6 100.0 1,144
Secundaria 0.4 5.4 39.1 55.1 100.0 1,038
Universidad 0.0 2.9 15.7 81.4 100.0 43

Región
Atlántica 0.6 6.9 35.6 57.0 100.0 492
Oriental 2.9 11.9 52.2 33.1 100.0 492
Central 3.2 7.2 50.2 39.5 100.0 430
Pacífica 1.4 16.2 42.0 40.4 100.0 498
Bogotá 0.5 7.0 28.4 64.1 100.0 468

C on d ición  m igratoria
Conflicto armado 2.2 12.0 45.5 40.3 100.0 1,097
Otras razones 1.3 7.4 38.0 53.3 100.0 896
No migrante 1.3 9.9 38.7 50.2 100.0 387

Total 1.7 9.9 41.6 46,8 100.0 2,379

EZM1 2.9 19.4 27.1 50.6 100.0 2,072
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C u a d ro  7.4 . D is tr ib u c ió n  p o rcen tu a l de  m u je res q u e  co n o cen  el V IH /S ID A  p o r co n o c im ien to  de 
asp ec to s re la c io n a d o s  con el V IH /S ID A , según  carac te rís tica s  se lecc io n ad as

Característica

Una persona que parece 
saludable puede tener SIDA

El VIH/SIDA se puede 
transmitir de la madre al niño Número

de
mujeresSi No No sabe Si No No sabe

G rupos de edad
13-14 75.2 15.9 8.9 84.4 5.0 10.5 194
15-19 78.1 13.0 8.9 89.2 4.4 6.4 445
20-24 76.4 12.9 10.7 88.9 5.1 6.0 357
25-29 78.7 14.0 7.3 89.6 4.0 6.4 334
30-34 79.4 10.0 10.6 88.6 3.8 7.5 311
35-39 77.8 11.1 11.1 90.9 4.5 4.7 328
40-44 76.5 11.7 11.7 88.6 3.9 7.5 191
45-49 73.1 14.9 12.0 83.6 6.4 10.1 178

E stado m arital actual
Soltera sin relaciones 77.0 13.1 9.9 86.9 5.2 8.0 391
Soltera con relaciones 77.8 11.8 10.4 89.9 2.2 7.8 241
Actualmente unida 78.4 12.5 9.1 90.3 4.5 5.2 1,275
Alguna vez unida 74.3 13.5 12.2 83.9 5.5 10.6 432

N ivel educativo
Ninguno 58.7 19.6 21,7 75.7 6.2 18.2 146
Primaria 72.5 15.0 12.5 87.6 4.6 7.8 1,116
Secundaria 84.7 9.7 5.7 90.9 4.4 4.7 1.035
Universidad 89.5 4.6 6.0 97.6 0.0 2.4 43

Región
Atlántica 80.1 14.2 5.6 90.1 5.7 4.2 489
Oriental 79.3 12.2 8.5 88.8 4.7 6.4 478
Central 77.7 11.3 11.0 88.6 5.1 6.3 416
Pacífica 68.5 13.9 17.6 84.0 3.8 12.2 491
Bogotá 81.3 11.8 6.9 91.2 3.4 5.4 465

C ondición  m igratoria
Conflicto armado 74.9 12.6 12.5 86.9 4.6 8.5 1,073
Otras razones 80.0 12,1 7.9 90.9 3.7 5.5 884
No migrante 78.1 14.5 7.4 87.6 6.5 5.9 382

Total 77.3 12.7 9.9 88.5 4.6 6.9 2,339

EZM1 70.4 17.7 11.9 90.2 4.0 5.8 2,013
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C u a d ro  7.5 . E n tre  las m u je re s q u e  co n o cen  el V IH S ID A , p o rcen ta je  con  co n o c im ien to  de 
las fo rm as de  e s tab lece r si u n a  p e rso n a  e s tá  in fec tad a  con  el V IH , según  carac te rís tica s 
se lecc io n ad as

Forma de saber si una persona 
está infectada con el VIH

Característica
Examen

VIH
Apariencia

física Otro No sabe
N úmero 

de mujeres
G rupos de edad

13-14 48.4 12.7 7.1 36.1 194
15-19 62.3 12.1 5.0 25.6 445
20-24 61,6 12.6 3.4 26.9 357
25-29 64.7 10.8 3.7 23.6 334
30-34 60.4 15.6 3.9 26.0 311
35-39 64.3 12.1 5.9 24.6 328
40-44 68.9 13.9 5.0 20.1 191
45-49 60.0 12.8 4.8 26.2 178

E stado m arital actual
Soltera sin relaciones 57.4 12.6 5.8 28.2 391
Soltera con relaciones 60.8 15.7 6.9 27.2 241
Actualmente unida 64.4 12.6 4.0 23.7 1,275
Alguna vez unida 58.5 11.5 4.7 29.4 432

N ivel educativo
Ninguno 49.0 9.5 6.0 37.3 146
Primaría 58.7 10.5 4.6 29.9 1,116
Secundaria 66.4 14.9 4.6 20.4 1,035
Universidad 72.0 26.5 4.5 15.9 43

R egión
Atlántica 72.8 19.3 1.0 11.5 489
Oriental 60.7 11.2 1.4 29,7 478
Central 64.7 10.8 4.1 24.8 416
Pacífica 44,9 10.4 10.8 40.1 491
Bogotá 66.5 11.3 6.2 23.1 465

C ondición  m igratoria
Conflicto armado 60,9 11.7 4.4 28.2 1,073
Otras razones 63.1 12.4 5.4 23.8 884
No migrante 61.4 16.2 3.9 24.2 382

Total 61.8 12.7 4.7 25.9 2,339

EZM1 47.0 12.6 5.8 39.1 2,013
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C u ad ro  7.6. E n tre  las m u je re s con  co n o c im ien to  del V IH /S I D A , p o rcen ta je  con  p e rcep c ió n  del r iesg o  de 
c o n trae r  el V IH  y p ro p o rc ió n  q u e  se h a  h ech o  la  p ru e b a  p a ra  sa b e r si tie n e  el V IH , según  ca rac te rís tica s 
se lecc io n ad as

Riesgo de contraer virus de SIDA Prueba del SIDA

Número
de

mujeresCaracterística Si No No sabe
Se ha 
hecho

No se ha hecho

Conoce No 
lugar conoce

G rupos de edad
13-14 21.2 65.8 13.0 2.6 42.0 55.4 194
15-19 29.0 61.1 9.9 18.8 47.6 33.7 445
20-24 30.9 58.7 10.4 37.9 32.9 29.2 357
25-29 29.4 62.4 8.2 35.4 35.3 29.3 334
30-34 34.6 53.2 12.2 29.7 37.1 33.2 311
35-39 34.6 57.3 8.1 22.2 35.8 41.9 328
40-44 39.6 52.4 8.0 19.3 44.1 36.6 191
45-49 33.4 57.1 9.5 13.4 40.2 46.4 178

Estado m arital actual
Soltera sin relaciones 25.4 63.5 11.0 0.7 51.6 47.8 391
Soltera con relaciones 34.1 54.8 11.1 20.2 45.4 34.3 241
Actualmente unida 31.2 59.2 9.6 32.0 35.0 32.9 1,275
Alguna vez unida 36.0 55.1 8.8 25.1 37.0 37.9 432

N ivel educativo
Ninguno 34.8 47.3 17.9 26.0 26.2 47.7 146
Primaria 29 8 58.9 11.3 22.5 36.7 40.8 1,116
Secundaria 31.9 60.6 7.5 25.7 43.3 31.0 1,035
Universidad 51.3 46.7 2.0 32.3 51.1 16.6 43

Región
Atlántica 24.4 72.4 3.2 22.0 44.4 33.6 489
Oriental 28.5 62.8 8.7 27.6 39.9 32.5 478
Central 35.9 52.4 11.7 27.6 43.3 29.1 416
Pacífica 31.8 50.8 17.5 23.7 29.7 46.7 491
Bogotá 37.4 54.3 8.3 21.0 39.6 39.4 465

C ondición m igratoria
Conflicto armado 29.0 60.1 10.9 24.3 38.5 37.2 1,073
Otras razones 34.0 57.5 8.5 26.4 37.6 36.0 884
No migrante 32.0 57.8 10.1 19.6 44.9 35.5 382

Total 31.4 58.7 9.9 24.3 39.2 36.5 2,339

EZMI 26.0 64.5 9.5 6.4 35.1 58.5 2.013
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Conocimiento de ITS y de síntomas
• El 20.1 por ciento de las mujeres entrevistadas manifestó que no conoce nada sobre las ITS diferentes

al VIH/SIDA y otro 25.3 por ciento dijo no conocer ningún síntoma: esto significa, que el 45.4 por
ciento no sabe nada acerca de las ITS.

• Los porcentajes más altos de desconocimiento están entre las más jóvenes, entre las solteras sin
relaciones sexuales, entre las de nivel educativo más bajo, en la región Oriental y entre las emigrantes
debido al conflicto armado.

• Menos de la mitad (42.4 por ciento) manifestó conocer 2 o más síntomas de las ITS.

Cuadro 7.7. D istribución porcentual de las m ujeres entrevistadas por conocim iento de los síntomas 
asociados con las Infecciones de Transm isión Sexual (ITS) según características seleccionadas

Conocimiento ITS

Característica
No conoce 

ITS
No conoce 
síntomas

Conoce 1 
síntoma

Conoce 2 o 
más Total

Numero
de

mujeres

G rupos de edad
13-14 41.9 21.6 13.5 23.0 100.0 207
15-19 21.6 26.0 14.4 38.0 100.0 451
20-24 18.3 24.6 14.1 43.0 100.0 361
25-29 15.3 26.9 13.7 44.2 100.0 336
30-34 17.2 26.0 10.4 46.4 100.0 312
35-39 18.3 24.7 8.4 48.6 100.0 334
40-44 14.1 28.0 9.5 48.4 100.0 195
45-49 18.3 22.8 12.5 46.4 100.0 184

E stado m arital actual
Soltera sin relaciones 32.3 20.8 15.2 31.7 100.0 405
Soltera con relaciones 16.1 27.4 13.2 43.3 100.0 244
Actualmente unida 18.3 25.4 11.3 45.0 100.0 1,296
Alguna vez unida 16.1 28.0 11.8 44.1 100.0 435

N ivel educativo
Ninguno 29.4 27.0 14.1 29.6 100.0 154
Primaria 25.7 27.6 11.0 35.7 100.0 1,144
Secundaria 13.1 23.1 13.4 50.4 100.0 1,038
Universidad 3.3 8.9 13.7 74.1 100.0 43

Región
Atlántica 18.4 18.9 10.8 52.0 100.0 492
Oriental 27.9 22.8 14.9 34.4 100.0 492
Central 19.7 26.7 10.5 43.0 100.0 430
Pacífica 16.0 37.2 13.8 33.0 100.0 498
Bogotá 18.2 20.6 1 1.1 50.1 100.0 468

C ondición  m igratoria
Contlicto armado 21.5 27.3 12.0 39.1 100.0 1,097
Otras razones 18.4 24,1 116 45.9 100.0 896
No migrante 19.7 22.2 14.4 43.7 100.0 387

Total 20.1 25.3 12.3 42.4 100.0 2,379

EZMI 21.1 28.0 14.3 36.6 100.0 2,072

94 Conocimiento del VIH/SIDA y  otras ITS



Mujeres entrevistadas con ITS y persona que las contagió
• El 8.2 por ciento de las mujeres entrevistadas reportó haber tenido ITS, el 2.2 dijo que el esposo o 

compañero la había contagiado, el 2.8 por ciento dijo que no había sido contagiada y 2.1 por ciento no 
sabe quién la contagió.

• De las mujeres con infección vaginal, el 81.9 por ciento buscó consejo médico, el 14 por ciento se 
auto prescribió, el 13 por ciento acudió a un amigo o pariente, el 11.1 acudió a una droguería y el 2.8 
por ciento acudió a un curandero

Cuadro 7.8. D istribución porcentual de las m ujeres con algún tipo de infección vaginal por persona que la contagió, 
según características seleccionadas

Persona que la contagió

No ha Esposo/

Característica
tenido

ITS
compañero/

novio
Desco
nocido

Amigo/
vecino Otro

No fue 
contagiada No sabe Total

Número 
de mujere

G rupos de edad
13-14 98.2 0.5 0.0 0.0 0.5 0.9 0.0 100.0 207
15-19 94.9 1.7 0.3 0.0 0.8 1.2 1.1 100.0 451
20-24 89.4 2.7 0.0 0.0 0.4 2.6 4.9 100.0 361
25-29 88.1 2.3 0.0 0.0 1.8 3.7 4.0 100.0 336
30-34 89.7 3.8 0.0 0.0 0.8 4.2 1.5 100.0 312
35-39 91.7 2.4 0.0 0.7 0.4 3.8 1.0 100.0 334
40-44 93.1 1.8 0.0 0.0 0.8 3.1 1.2 100.0 195
45-49 91.2 0.5 0.9 0.0 1.7 3.5 2.2 100.0 184

Estado m arital actual
Soltera sin relaciones 98.8 0.2 0.2 0.0 0.3 0.5 0.0 100.0 405
Soltera con relaciones 93.1 0.4 0.3 0.0 0.7 3.4 2.1 100.0 244
Actualmente unida 90.3 3.1 0.1 0.0 0.9 2.7 2.9 100.0 1,296
Alguna vez unida 89.1 2.1 0.0 0.5 1.5 5.1 1.7 100.0 435

N ivel educativo
Ninguno 89.6 5.3 0.0 0.0 1.9 2.6 0.5 100.0 154
Primaria 91.2 2.0 0.2 0.2 0.6 3.4 2.4 100.0 1,144
Secundaria 92.9 1.8 0.1 0.0 0.9 2.3 2.0 100.0 1,038
Universidad 89.2 1.8 0.0 0.0 2.2 2.7 4.3 100.0 43

Región
Atlántica 91.2 3.8 0.0 0.0 1,4 2.2 1.4 100.0 492
Oriental 91.1 0.6 0.1 0.0 1.1 4.1 3.0 100.0 492
Central 94.0 1.7 0.6 0.5 0.0 1.8 1.4 100.0 430
Pacífica 90.8 2.5 0.0 0.0 1.3 3.1 2.3 100.0 498
Bogotá 92.1 2.1 0.0 0.0 0.5 2.8 2.5 100.0 468

C ondición  m igratoria
Conflicto armado 92.2 2.3 0.0 0.2 0.8 2.3 2.2 100.0 1,097
Otras razones 90.8 2.0 0.2 0.0 0.9 4.0 2.2 100.0 896
No migrante 93.2 2.2 0.4 0.0 0.9 1.6 1.8 100.0 387

Total 91.8 2.2 0.1 0.1 0.9 2.8 2.1 100.0 2,379

EZMI 86.5 3.1 0.0 0.0 0.0 6.3 4.1 100.0 2,079
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C u a d ro  7.9. D is tr ib u c ió n  p o rcen tu a l de  las m u je re s  con  algú n tip o  de  in fecc ió n  vag inal p o r
sitio  o  p e rso n a  a  la  q u e  acu d ió  p a ra  tra ta rse  la  in fecc ió n  según  c a rac te rís tica s  se lecc io n ad as

Instancia a la que acudió cuando tuvo la infección
Buscó Número

consejo Farmacia / Amigo/ de
Característica médico Curandero droguería pariente Autorecetó mujeres

G ru p os de edad
13-14 27.1 0.0 21.3 0.0 0.0 4
15-19 77.7 0.0 0.0 25.3 10.7 22
20-24 77.9 2.4 14.0 18.1 16.7 38
25-29 82.9 4.6 11.3 10.6 14.5 40
30-34 78.4 4.9 9.0 13.8 16.4 32
35-39 91.4 0.0 15.9 0.0 12.9 28
40-44 87.8 8.3 6.4 12.2 12.2 14
45-49 93.4 0.0 16.4 14.3 13.2 16

E stado m arital actual
Soltera sin relaciones 53.7 0.0 0.0 0.0 0.0 4
Soltera con relaciones 68.7 5.1 9.9 33.7 19.1 17
Actualmente unida 85.1 2.9 7.5 11.4 12.9 126
Alguna vez unida 80.2 2.0 22.1 1 1.0 16.5 47

N ivel educativo
Ninguno 87.1 11.9 19.6 9.9 19.6 16
Primaria 86.2 1.8 9.1 10.0 7.2 101
Secundaria 73.6 2.4 12.7 18.8 23.1 73
Universidad 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5

R egión
Atlántica 88.0 6.1 6.7 7.7 10.3 43
Oriental 80.5 0.0 9.6 11.1 10.1 44
Central 96.8 4.4 0.0 9.3 0.0 26
Pacífica 82.1 3.8 22.8 29.3 24.9 46
Bogotá 65.0 0.0 11.5 4.1 19.9 36

C on d ición  m igratoria
Conflicto armado 85.0 3.2 9.8 10.7 12.0 86
Otras razones 75.4 3.4 12.9 15.0 17.8 82
No migrante 91.4 0.0 9.5 14.9 8.9 26

Total 81.9 2.8 1 1.1 13.0 14.0 194

EZM1 68.2 2.7 10.2 11.1 11.9 280
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Capítulo 8. C itología Vaginal y  
autoexam en de seno

En Colombia, el cáncer de cuello uterino es la primera causa de muerte por cáncer entre la 
población de mujeres de 30 a 59 años de edad y la segunda causa de mortalidad general por neoplasias. 
Entre 1995 y 2000, la proporción de defunciones por cáncer de cuello uterino en el país entre las mujeres 
de 40 a 69 años de edad pasó de 54 a 62 por ciento; las defunciones de mujeres de 20 a 49 años, 
aumentaron por esta causa de 34 a 37 por ciento. Por otra parte, el cáncer de mama ataca a 1 de cada 10 
mujeres, la mayoría entre los 40 y los 69 años de edad. El riesgo de desarrollar cáncer de seno aumenta 
con la edad, siendo el riesgo más alto para mujeres que comenzaron a menstruar temprano o que pasaron 
por la menopausia después de los 50 años.

Debido a estas circunstancias, el M inisterio de la Protección Social a través de la Política de Salud 
Sexual y Reproductiva, está empeñado en promocionar las pruebas diagnósticas para detectar 
tempranamente tanto el cáncer de cuello uterino como el cáncer de mama.

Con el fin de conocer de mejor forma, la situación de las mujeres de las áreas marginales y 
particularmente, de las emigrantes debido al conflicto armado, se incluyeron en este estudio preguntas 
relacionadas con la citología vaginal y con el autoexamen de seno.

En el Cuadro 8.1 se muestra la distribución porcentual de las mujeres entrevistadas por 
conocimiento y práctica de la citología vaginal, según algunas características seleccionadas. El Cuadro 8.2 
incluye la distribución porcentual de las mujeres que se han practicado la citología vaginal por 
comportamiento posterior a la prueba, según algunas características seleccionadas. El Cuadro 8.3 muestra 
la distribución de las mujeres que se han practicado la citología vaginal por sitio a donde acudieron para 
ello, la última vez, según algunas características seleccionas. El Cuadro 8.4 registra la distribución 
porcentual de las mujeres que reportan que conocen la citología vaginal, pero no se la han practicado, por 
razón para ello, según algunas características. En el Cuadro 8.5 se presenta la información relacionada con 
la distribución porcentual de las entrevistadas que conocen y se han practicado el auto examen de seno, 
según algunas características seleccionadas. El Cuadro 8.6 incluye la distribución porcentual de las 
mujeres entrevistadas que conocen la citología vaginal y el auto examen de seno, que han participado en 
charlas sobre estos temas, por persona que la dictó, según algunas características.

Conocimiento y práctica de la citología vaginal.
• Del total de mujeres entrevistadas el 10.6 por ciento dice no conocer la citología vaginal, una cifra 

muy inferior a la obtenida en la encuesta del 2001 que llegó al 19.1 por ciento.
• Los grupos en donde el desconocimiento es mayor, es entre las mujeres más jóvenes, entre las 

solteras sin relaciones sexuales, entre las que tienen educación secundaria, entre las de Bogotá y entre 
las no emigrantes.

• Entre las que conocen la citología vaginal, el 21.8 por ciento no se la ha practicado, los mayores 
porcentajes de las que no se la ha hecho están entre las mujeres jóvenes, entre las solteras sin 
relaciones sexuales, entre las de educación secundaria, entre las de las regiones Atlántica y Bogotá y 
entre las no emigrantes.

• El 38.1 por ciento de todas las mujeres se practicaron la citología en el último año; 16 por ciento hace 
dos años, 6.1 por ciento hace tres años y 7.4 por ciento cuatro o más años.
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Cuadro 8.1. D istribución porcentual de las m ujeres entrevistadas por conocim iento y práctica de la 
cito logía vaginal, según características seleccionadas

_______ Años de la última citología_______

conoce No se ha Número
la hecho el de

Característica citología examen 1 año 2 años 3 años 4 y más Total mujeres
G rupos de edad
13-14 56.9 40.8 1.1 1.2 0.0 0.0 100.0 207
15-19 21.5 55.1 15.8 5.1 1.8 0.6 100.0 451
20-24 4.7 25.3 47.0 14.1 4.2 4,7 100.0 361
25-29 1.9 12.4 48.9 24.9 6.8 5.2 100.0 336
30-34 2.6 5.3 48.0 23.5 9.3 11.3 100.0 312
35-39 1.8 4.8 48.1 22.1 9.3 13.9 100.0 334
40-44 0.0 4.2 51.1 19,7 14.3 10.7 100.0 195
45-49 0.5 6.4 48.6 18.6 5.8 20.1 100.0 184

E stado m arital actual
Soltera sin relaciones 42.2 56.8 0.6 0.4 0.0 0.0 100.0 405
Soltera con relaciones 16.3 39.7 28.7 10.7 3.4 1.2 100.0 244
Actualmente unida 2.5 10.9 50.3 20.2 6.9 9.2 100.0 1,296
Alguna vez unida 2.5 11.5 42.1 20.7 10.8 12.4 100.0 435

N ivel educativo
Ninguno 6,8 10.7 44.2 17.2 10.9 10.2 100.0 154
Primaria 10.0 13.7 43.0 17.4 6.9 8.9 100.0 1,144
Secundaria 12.0 32.5 31.7 13.6 4.5 5.6 100.0 1,038
Universidad 5.9 20,1 39.4 28.0 3.7 2.9 100.0 43

Región
Atlántica 8.1 26.2 34.8 16.8 7.7 6.5 100.0 492
Oriental 11.3 21.9 37.4 16.2 4.9 8.3 100.0 492
Central 7.5 19.6 43.1 17.5 5.4 6.9 100.0 430
Pacífica 11.6 18.9 41.4 14.8 6.4 7.0 100.0 498
Bogotá 14.3 22.2 34.2 14.7 6.0 8.5 100.0 468

C ondición  m igratoria
Conflicto armado 10.5 19.8 40.8 15.0 6.7 7.2 100.0 1,097
Otras razones 9.3 19.8 38.6 17.0 6.4 8.9 100.0 896
No migrante 14.2 32.0 29.5 16.2 3.5 4.5 100.0 387

Total 10.6 21.8 38.1 16.0 6.1 7.4 i 00.0 2,379

EZM1 19.1 24.1 32.7 8.3 5.8 10.1 100,0 2,072

Resultado de la citología.
• El 21.1 por ciento de las que se hicieron la citología, supuestamente tenían que solicitar cita dónde el 

especialista, pero solamente el 16.8, una cifra similar a la encontrada en la encuesta anterior, lo hizo y
4.3 por ciento no asistió.

• El 70.4 por ciento no tuvo necesidad de solicitar cita al especialista, 3.6 por ciento no reclamó el 
resultado y al 4.3 por ciento no le han entregado aún el resultado.

Lugar de la atención.
• Los lugares más frecuentemente nombrados por las usuarias de la citología vaginal, como fuente del 

servicio son en su orden; hospital o puesto del gobierno (47.3 por ciento), centro de atención de EPS, 
ARS o Caja de Compensación (24.1 por ciento) y Profamilia (17.1 por ciento). Esta última institución 
tuvo un incremento entre las dos encuestas de 8.5 puntos porcentuales.

• Profamilia fue más nombrado como fuente de este servicio en las regiones Oriental y Pacífica, en 
donde obtuvo porcentajes superiores al 25 por ciento, mientras que en Bogotá este porcentaje llega 
solo al 3.9.
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Gráfico 8.1
Distribución porcentual de las mujeres que se han 
hecho la CV por sitio al que acudieron la última vez
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Gráfico 8.2
Distribución porcentual de las mujeres que conocen 

la CV por razón para no practicarse el examen
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C u a d ro  8 .2 . D is tr ib u c ió n  p o rcen tu a l de  las m u je re s q u e  se  han h echo  
c o m p o rta m ie n to  p o s te rio r  al ex am en , según  ca ra c te rís tic a s  se le c c io n a d a s

la  c ito lo g ía  v ag inal p o r

Característica

Necesitó pedir cita con 
el ginecólogo

Fue al No fue al 
ginecólogo ginecólogo

No
necesitó

pedir
cita

No
reclamó

resultados

No han 
entregado 
resultados Otro Total

Número
de

mujeres
G rupos de edad

13-14 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 4
15-19 17.6 6.6 62.4 3.9 8.7 0.8 100.0 105
20-24 14.5 5.5 75.0 1.6 3.5 0.0 100.0 253
25-29 17.8 4.2 69.7 4.4 3.5 0.3 100.0 288
30-34 15.1 3.2 73.5 3.3 4.0 1.0 100.0 287
35-39 20.8 3.8 66.7 2.8 5.1 0.9 100.0 312
40-44 13.9 4.4 71.8 6.6 2.6 0.6 100.0 187
45-49 17.4 3.5 69.1 3.9 5.6 0.5 100.0 170

E stado m arital actual
Soltera sin relaciones 17.2 17.2 65.6 0.0 0.0 0.0 100.0 4
Soltera con relaciones 13.7 3.1 71.3 0.9 10.1 0.8 100.0 107
Actualmente unida 18.0 3.4 71.0 3.5 3.7 0.3 100.0 1,120
Alguna vez unida 14.1 7.1 68.3 4.7 4.6 1.3 100.0 374

N ivel ed u cativo
Ninguno 17.6 5.1 59.9 8.4 7.3 1.7 100.0 126
Primaria 18.0 4.3 69.7 4.1 3.6 0.3 100.0 872
Secundaria 15.4 4.0 73.1 1.9 4.8 0.9 100.0 575
Universidad 9.6 4.0 81.0 0.0 5.4 0.0 100.0 32

Región
Atlántica 17.2 4.1 73.6 2.4 2.7 0.0 100.0 323
Oriental 22.0 5.2 63.5 5.0 4.3 0.0 100.0 328
Central 12.7 1.5 74.1 4.4 6.5 0.8 100.0 312
Pacífica 13.1 7.0 74.2 0.6 3.3 1.8 100.0 346
Bogotá 19.3 3.1 66.1 6.1 5.1 0.2 100.0 297

C on d ición  m igratoria
Conflicto armado 17.3 4.1 68.8 4.4 5.0 0.6 100.0 764
Otras razones 17.2 4.7 70.4 2.5 4.6 0.6 100.0 634
No migrante 14.0 3.6 76.5 4.3 1.3 0.4 100.0 207

Total 16.8 4.3 70.4 3.6 4.3 0.6 100.0 1.605

EZM 1 17.1 7.4 66.2 4.2 4.2 0.8 100.0 1,182
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Cuadro 8.3. D istribución porcentual de las m ujeres que se han hecho la cito logía vaginal por sitio al que acudieron la 
últim a vez a  hacérsela, según características seleccionadas

Sitio en el que le practicaron la citología la última vez 

Centro
Hospital/ Hospital/ atención Liga Número
puesto del clínica EPS/ contra el No de

Característica_____________ gobierno privada ARS/CAJA cáncer Profamilia Otro recuerda Total_____ mujeres
G rupos de edad

13-14 81.7 0.0 0.0 0.0 18.3 0.0 0.0 100.0 4
15-19 60.5 1.9 21.0 0.0 11.2 4.5 1.0 100.0 105
20-24 48.8 3.2 26.0 0.7 18.8 2.1 0.4 100.0 253
25-29 46.4 3.9 26.3 1.4 16.3 5.8 0.0 100.0 288
30-34 46.2 4.4 23.9 1.4 18.4 5.0 0.7 100.0 287
35-39 46.9 3.9 21.4 2.5 17.7 6.5 1.2 100.0 312
40-44 40.5 3.7 26.6 7.2 17.6 3.5 0.8 100.0 187
45-49 47.6 3.9 23.0 3.4 15.6 5.3 1.2 100.0 170

Estado m arital actual
Soltera sin relaciones 55.9 0.0 26.9 0.0 17.2 0.0 0.0 100.0 4
Soltera con relaciones 54.7 3.1 22.5 2.6 12.6 2.4 2.1 100.0 107
Actualmente unida 45.1 3.8 26.4 2.4 17.3 4.5 0.5 100.0 1.120
Alguna vez unida 51.7 3.6 17.9 2.0 17.7 6.4 0.8 100.0 374

Nivel educativo
Ninguno 50.8 2.6 10.4 0.6 27.0 6.0 2.7 100.0 126
Primaria 47.6 3.2 22.4 2.6 17.7 5.7 0.8 100.0 872
Secundaria 46.8 4.4 28.8 2.2 14.2 3.4 0.2 100.0 575
Universidad 33.1 11.7 40.0 3.2 12.1 0.0 0.0 100.0 32

Región
Atlántica 48.2 5.8 24.4 3.1 12.2 4.4 1.9 100.0 323
Oriental 34.3 3.1 27.8 2.8 25.1 6.1 0.9 100.0 328
Central 55.2 2.9 19.4 0.9 16.0 5.6 0.0 100.0 312
Pacífica 54.2 1.3 11.4 1.0 26.3 5.4 0.4 100.0 346
Bogotá 44.1 5.8 39.6 3.8 3.9 2.2 0.4 100.0 297

C ondición  m igratoria
Conflicto armado 48.1 2.4 16.9 2.2 23.8 5.5 1.2 100.0 764
Otras razones 48.1 5.6 30.4 2.1 9.6 4.1 0.2 100.0 634
No migrante 41.8 3.1 31.5 3.2 15.5 4,4 0.5 100.0 207

Total 47.3 3.7 24.1 2.3 17.1 4.8 0.7 100.0 1,605

EZMI 55.9 5.3 18.8 4,1 8.6 6.4 0.9 100.0 1,182
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Razones para no hacerse la citología vaginal.
• Las principales razones que aluden las mujeres para no hacerse el examen, son las siguientes: no les 

parece importante o necesario (32.7 por ciento), por miedo (21.3 por ciento), por descuido (16.1 por 
ciento) y les da vergüenza (5.6 por ciento).

• Solamente el 1.3 por ciento contestó que no sabe en donde le pueden prestar este servicio.

C u a d ro  8.4. D is tr ib u c ió n  p o rcen tu a l de  las m u jeres q u e  co n o cen  la c ito lo g ía  v ag inal y no  se la han  hech o  p o r razó n  para  no 
p rac tica rse  el ex am en  según  ca ra c te rís tic a s  se lecc io n ad as

Característica

Razón para no hacerse la citología

Total

Número
de

mujeres

No sabe 
dónde 

prestan 
el

servicio

No es 
impor
tante/ 
nece
sario

Por
miedo

Pena/
ver

güenza
Des
cuido

Es muy 
caro / 

no tiene 
plata

No le 
dan 
per
miso 

trabajo Otro No sabe
G rupos de edad

13-14 0.0 52.1 5.7 2.1 1.5 0.9 0.0 30.9 6.8 100.0 82
15-19 2.0 41.3 16.3 5.6 9.6 2.6 0.0 18.1 4.5 100.0 245
20-24 0.0 15.3 34.7 6.0 28.9 0.8 0.9 8.4 4.9 100.0 90
25-29 0.0 9.1 25.5 8.6 49.5 0.0 0.0 7.2 0.0 100.0 42
30-34 0.0 0.0 63.0 0.0 24.2 7.7 0.0 0.0 5.1 100.0 16
35-39 11.3 17.4 25.8 28.3 5.4 0.0 0.0 11.7 0.0 100.0 15
40-44 0.0 0.0 34.4 0.0 37.9 11.7 0.0 16.0 0.0 100.0 8
45-49 0.0 20.4 43.2 0.0 25.4 0.0 0.0 11.1 0.0 100.0 12

Estado m arital actual
Soltera sin relaciones 0.4 53.6 6.4 2.1 1.4 0.7 0.0 29.4 6.0 100.0 224
Soltera con relaciones 2.5 22.4 28.9 15.3 19.6 3.9 0.0 5.2 2.2 100.0 96
Actualmente unida 2.3 14.6 31.0 5.3 32.4 1.8 0.6 7.4 4.5 100.0 141

Alguna vez unida 0.0 9.3 45.9 3.7 29.8 4.4 0.0 6.9 0.0 100.0 50

N ivel educativo
Ninguno 0.0 1 1.5 26.4 0.0 46.0 4.4 0.0 11.7 0.0 100.0 16
Primaria 1.1 16.6 31.4 6.4 23.6 3.1 0.5 13.1 4.3 100.0 154
Secundaria 1.5 40.6 16.9 5.5 11.6 1.4 0.0 18.0 4.6 100.0 332

Universidad 0.0 54.5 0.0 9.6 0.0 0.0 0.0 35.9 0.0 100.0 9

Región
Atlántica 0.0 34,8 18.7 5.2 19.2 5.5 0.0 14.0 2.7 100.0 129
Oriental 2.4 45.7 26.0 5.0 6.2 0.9 0.8 111 1.9 100.0 103
Central 1.0 37.6 20.8 6.3 13.7 0.0 0.0 16.5 4.0 100.0 81
Pacífica 1.6 13.6 26.8 5.2 19.1 2.2 0.0 29.0 2.4 100.0 94

Bogotá 1.7 30.5 15.2 6.7 21.4 0.0 0.0 14.0 10.5 100.0 104

C ondición  m igratoria
Conflicto armado 0.4 29.7 22.3 7.2 17.3 2.4 0.4 16.5 3.7 100.0 214
Otras razones 2.9 33.2 22.5 3.5 18.1 2.4 0.0 12.1 5.3 100.0 173
No migrante 0.6 36.9 17.8 5.8 1 1.4 0.6 0.0 23.0 3.9 100.0 124

Total 1.3 32.7 21.3 5.6 16.1 2.0 0.2 16.6 4.3 100.0 511

EZMI 1.1 32.3 24.7 8.3 17.1 10.6 0.0 4.4 1.5 100.0 496
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Conocimiento y uso del auto examen de seno
• El 35.1 por ciento de las mujeres entrevistadas, manifestaron no conocer el auto examen de seno, esta 

cifra es inferior al 48.5 por ciento encontrado en el estudio del 2001. El desconocimiento de esta 
práctica es mayor entre las mujeres más jóvenes, entre las solteras sin relaciones sexuales, entre las 
que tienen niveles más bajos de educación, entre las de las Regiones Pacífica, Oriental y Central y 
entre las emigrantes debido al conflicto armado.

• El 39 por ciento de las mujeres entrevistadas se ha practicado el autoexamen de seno, mientras que el
25.8 por ciento contestó negativamente.

• Las mujeres que se han realizado el autoexamen de seno se incrementaron entre los dos estudios de 
26.3 por ciento al 39.

Cuadro 8.5. D istribución porcentual de las m ujeres entrevistadas por conocim iento y 
práctica del autoexam en de seno, según características seleccionadas 

Conocimiento y práctica del autoexamen 
_______________ de seno_______________

No conoce No se ha
autoexamen Se ha hecho hecho Número de

Característica_________  de seno autoexamen autoexamen Total mujeres
G rupos de edad

13-14 65.7 10.0 24.3 100.0 207
15-19 43.6 24.7 31.7 100.0 451
20-24 33.7 38.1 28.2 100.0 361
25-29 33.8 43.8 22.4 100.0 336
30-34 28.3 48.7 23.0 100.0 312
35-39 29.5 47.6 22.8 100.0 334
40-44 18.9 53.7 27.4 100.0 195
45-49 24.1 52.5 23.5 100.0 184

E stado m arital actual
Soltera sin relaciones 51.1 16.5 32.5 100.0 405
Soltera con relaciones 39.3 32.8 27.8 100.0 244
Actualmente unida 29.1 46.9 24.1 100.0 1,296
Alguna vez unida 36.0 40.3 23.7 100.0 435

N ivel educativo
Ninguno 45.6 27.3 27.1 100.0 154
Primaria 38.6 37.5 24.0 100.0 1,144
Secundaria 30.9 41.3 27.9 100.0 1,038
Universidad 8.9 69.5 21.6 100.0 43

R egión
Atlántica 32.1 40.3 27.6 100.0 492
Oriental 36.0 38.6 25.4 100.0 492
Central 36.5 34.3 29.2 100.0 430
Pacífica 39.5 37.5 23.0 100.0 498
Bogotá 31.5 44.2 24.3 100.0 468

C ondición  m igratoria
Conflicto armado 37.9 35.7 26.4 100.0 1,097
Otras razones 31.5 43.2 25.3 100.0 896
No migrante 35.7 38.9 25.4 100.0 387

Total 35.1 39.0 25.8 100.0 2,379

EZMI 48.5 26.3 25.3 100.0 2,072
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Charlas sobre prevención del cáncer uterino y de mama
• El 31 por ciento de las mujeres entrevistadas reportaron haber asistido a charlas sobre citología

vaginal y Profamilia ha sido la principal fuente (14.3 por ciento), seguida de hospitales (12.4 por
ciento).

• El 44.7 por ciento de las mujeres entrevistadas dijeron haber asistido a charlas sobre auto examen de
seno y nuevamente Profamilia aparece como la principal fuente (19.6 por ciento) y el hospital público 
con 17.1 por ciento.

C u a d ro  8 .6 . D is tr ib u c ió n  p ro p o rc io n a l d e  la s  m u je re s  e n tre v is ta d a s  q u e  c o n o c e n  la  c i to lo g ía  v a g in a l y  el au to e x a m e n  
p a rt ic ip a c ió n  en  c h a r la s  so b re  e s to s  te m a s  y p e rs o n a  q u e  d io  la  c h a r la  s eg ú n  c a ra c te r ís tic a s  s e le c c io n a d a s

d e  sen o , po r

C aracterís tica

N o ha 
p a rti

c ip ad o

H a p a rtic ip ad o  en  ch a rla s  so b re  c ito lo g ía  
v ag ina l p e rso n a  q u e  d io  la charla

H a p a rtic ip ad o  en ch a rla s  sobre  au to ex am en  de 
seno , p e rso n a  que d io  la charla

N úm ero
de

m ujeres

P ro m o 
to ra /

e n fe r
m era
h o s
pital

A se 
so ra  / 

m éd ico  
P ro 

fam ilia

M é
dico
o tra
Inst

itución O tro  N S/N R

N úm ero
de

m ujeres

N o ha 
p a rtic i

pado

P ro m o 
to ra /

e n fe r
m era
h o s
p ital

A se 
so ra  / 

m éd ico  
P ro

fam ilia

M é
d ico
otra
Inst

itución O tro
G ru p os d e edad

13-14 74.3 7.1 11.6 0.8 5.2 1.0 89 62.7 2.3 25.4 2.7 6.9 42
15-19 73.4 8.5 13.4 2.3 2.4 0.0 354 54.5 13.2 19.7 3.9 8.7 191
20-24 69.0 13.1 15.6 1.3 1.1 0.0 344 55.4 17.4 19.9 3.9 3.4 174
25-29 62.8 16.1 16.4 3.7 0.7 0.2 330 52.2 17.8 20.2 6.9 2.9 175
30-34 69.2 11.4 16.7 1.2 1.3 0.2 304 55.1 18.2 23.4 2.9 0.5 168
35-39 67.0 13.7 13.0 3.2 2.3 0.8 328 51.1 19.8 21.3 4.2 3.6 184
40-44 75.3 12.8 8.4 1.9 1.5 0.0 195 57.8 24.1 11.8 3.6 2.6 117
45-49 66.1 13.3 16.1 2.8 1.7 0.0 183 63.2 14.3 15.1 5.8 1.6 103

E stad o  m arita l a ctu a l
S o lte ra  sin  re lac io n es 77.9 4.9 11.4 1.7 3.7 0.4 234 61.0 6.9 22.1 2.4 7.6 145
S o lte ra  con re lac io n es 71.9 16.3 8.9 1.5 1.4 0.0 204 61.3 18.8 10.5 5.7 3.7 9 9 .
A ctu a lm en te  unida 65.9 13.5 16.4 2.3 1.6 0.3 1,264 53.3 18.0 20.7 4.5 3.6 708
A lguna vez unida 72.1 11.4 12.4 2.8 1.2 0.2 424 55.1 20.5 18.5 4.6 1.4 203

N ivel ed u ca tiv o
N inguno 71.1 10.1 16.3 0.7 1.9 0.0 143 43.2 18.8 31.4 5.2 1.5 62
Prim aria 69.8 11.6 14.9 2.0 1.3 0.4 1,029 53.8 18.4 22.8 2.5 2.5 494
S ecundaria 67.5 13.5 14.0 2.8 2.1 0.1 913 57.2 15.8 16.5 5.4 5.0 564
U niversidad 77.0 16.2 2.3 1.9 2.7 0.0 41 64.8 16.6 2.7 12.9 3.1 35

R egión
A tlán tica 67.7 15.0 10.4 3.5 3.1 0.4 452 49.1 20.7 16.9 6.1 7.2 249
O riental 61.7 7.2 28.0 1.7 1.3 0.2 436 44.0 11.9 36.7 4.9 2.5 258
C entral 69.7 16.5 11.7 0.8 1.3 0.0 398 44.5 30.7 20.8 1.8 2.3 178
Pacífica 66.2 13.7 16.9 1.7 1.1 0.4 440 49.2 20.9 24.5 2.0 3.4 200
B ogotá 81.0 9.7 3.7 3.6 1.7 0.2 401 83.3 6.9 1.4 5.5 2.8 270

C on d ic ión  m igratoria
C o n flic to  arm ado 63.8 11.5 20.4 2.0 1.9 0.3 982 44.0 16.6 33.1 2.7 3.6 497
O tras  razones 73.0 14.0 8.5 2.7 1.6 0.2 813 64.8 17.5 8.6 5.2 3.9 473
N o m igran te 74.8 11.0 10.5 2.0 1.4 0.3 332 61.2 17.5 11.4 6.4 3.5 185

Total 69.0 12.4 14.3 2.3 1.7 0.2 2,126 55.3 17.1 19.6 4.3 3.7 1,154

E ZM I 77.3 9.2 7.2 4.2 1.6 0.5 1,677 74.3 11.3 5.6 5.2 3.6 1,068
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Capítulo 9. V iolencia contra las 
m ujeres y  los n iños

La violencia que vive Colombia y que tradicionalm ente la ha caracterizado, la ha convertido en 
uno de los países más violentos del mundo. Este tipo de violencia social, no puede, desde ningún punto de 
vista, desvincularse de la violencia que se vive en el interior de los hogares colombianos y que 
seguramente se constituye en una de las principales causas de la primera. La violencia genera más 
violencia y las personas que la han padecido en el seno de sus hogares de origen, tienen la tendencia a 
reproducirla en sus propios hogares, en la escuela, en el lugar de trabajo y en cualquier otra situación de la 
vida cotidiana que entren en contacto con otras personas.

Los miembros que ejercen algún tipo de violencia, contra los miembros más débiles del hogar, el 
marido sobre su esposa o com pañera y los hijos, o la madre sobre los hijos y no muy pocas veces sobre su 
compañero; por lo general se han formado en hogares que no han logrado inculcar, sobretodo con su 
ejemplo y enseñanza la tolerancia, el respeto y la necesidad de tener un buen trato hacia los demás. Pero la 
familia no es la única responsable de dicha violencia, puesto que la estructura social, el gobierno y la 
carencia de justicia que se vive fuera de la familia, tienen mucha influencia sobre el libre ejercicio de todo 
tipo de violencia.

La Constitución Nacional de 1991, reconoció que esta problemática influye en las disparidades de 
género y fomenta las actitudes violentas de la población, identificó una serie de elem entos para la defensa 
de la población agredida, tales como las acciones de tutela, mayor número de jueces y de comisarías de 
familia, de defensoría de menores, de inspecciones de policía y de defensores del pueblo entre otros.

El inciso 5o del artículo 42 de la mencionada Constitución señala que “cualquier forma de 
violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad y será sancionada conforme a la 
ley” .

La Ley 294 del 16 de ju lio  de 1996, le asigna a la violencia en la familia el carácter de delito.

En términos muy generales, la violencia en la familia se puede agrupar en: M altrato Físico, que 
son actos que atentan o agreden el cuerpo de la otra persona tales, como empujones, bofetadas, golpes de 
puño, golpes con el pie, etc. M altrato Psicológico, que se puede manifestar a través de actitudes que 
tienen por objeto causar tem or o intimidación en la otra persona, con el fin de poder controlar su conducta, 
sentimientos y actitudes; usualmente se manifiesta en descalificaciones, insultos y controles. M altrato o 
abuso sexual, que es la imposición de actos de carácter sexual contra la voluntad de la otra persona, como 
puede ser la exposición a actividades sexuales no deseadas, o a la manipulación a través de la sexualidad. 
Maltrato económico, que consiste en no cubrir las necesidades básicas de la persona o personas a su 
cargo y ejercer control a través de los recursos económicos.

Profamilia en Colombia ha sido una de las instituciones pioneras en la investigación en esta 
materia, ya que la violencia dentro de la familia tiene un impacto negativo sobre la salud sexual y 
reproductiva de sus miembros, especialmente en la mujer y en los hijos. Por esta razón, en este estudio se 
incluyó un módulo sobre este tema.

El Cuadro 9.1 m uestra el porcentaje de mujeres alguna vez unidas que experimentó situaciones de 
control por parte del esposo o compañero, según algunas características. El Cuadro 9.2 presenta el 
porcentaje de mujeres alguna vez unidas que reportó haber experimentado maltrato verbal y amenazas por 
parte del esposo o compañero, según características seleccionadas. En el Cuadro 9.3 se incluye el
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porcentaje de mujeres alguna vez unidas que experimentó violencia física por parte del esposo o 
compañero por tipo de violencia, según algunas características seleccionadas. El Cuadro 9.4 muestra el 
porcentaje de mujeres alguna vez unidas que experimentó violencia física por parte del esposo o 
compañero, según resultados de los episodios, por características seleccionadas. En el Cuadro 9.5 se 
registra el porcentaje de mujeres alguna vez unidas, que experimento maltrato físico, que visitó un médico 
o puesto de salud y que recibió información sobre formas de buscar protección o denunciar el liecho, por 
características seleccionadas.

El Cuadro 9.6 muestra el porcentaje de mujeres alguna vez unidas, que experimentó maltrato 
físico por parte del esposo o compañero, por respuesta agresiva, según algunas características. En el 
Cuadro 9.7 se puede apreciar el porcentaje de todas las mujeres entrevistadas que lia experimentado 
violencia física ya sea por parte de su esposo o compañero, u otra persona durante el embarazo, por 
características seleccionadas. De igual manera, se incluye el porcentaje de mujeres que ha sufrido 
violencia física por parte de otra persona diferente al esposo o compañero, por características 
seleccionadas.El cuadro 9.8, m uestra el porcentaje de mujeres que ha sufrido agresión física por parte de 
otra persona diferente al esposo o com pañero por el agresor, según algunas características. El Cuadro 9.9 
incluye el porcentaje de mujeres entrevistadas que ha experimentado violencia física por parte del esposo 
o compañero u otra persona diferente, o durante el embarazo, que ha pedido ayuda a personas cercanas, 
cuando ha sido maltratada, según características seleccionadas. En el Cuadro 9.10 se aprecia el porcentaje 
de mujeres que han sufrido violencia física, por institución en donde ha buscado ayuda cuando la 
maltrataron, por características seleccionadas.

El Cuadro 9.11 presenta el porcentaje de mujeres entrevistadas que han sufrido violencia física, 
que no han buscado ayuda, por razones para no dem andar al agresor o no buscar ayuda o consejo, por 
características seleccionadas. En el Cuadro 9.12 se muestra el porcentaje de mujeres entrevistadas que han 
sido violadas por una persona diferente al esposo o compañero, por persona que la forzó a tener relaciones 
sexuales contra su voluntad, por características seleccionadas. En el Cuadro 9.13 se puede observar el 
porcentaje de mujeres que tiene hijos actualmente vivos, en donde el padre biológico o compañero de ella, 
castiga a los hijos, por formas específicas como lo hacen, según características seleccionadas. El Cuadro 
9.14 presenta el porcentaje de mujeres que tiene hijos vivos actualmente y que ella los castiga, por forma 
específica como lo hace, según características seleccionadas. El Cuadro 9.15 registra el porcentaje de 
mujeres entrevistadas que tienen hijos, que piensa que es necesario el castigo físico para educar a los hijos.

Situaciones de control por parte del esposo o compañero
• El 65.7 por ciento de las mujeres alguna vez casadas o unidas, afirmaron que sus esposos o 

compañeros ejercen, o han ejercido, situaciones de control sobre ellas. Esta cifra es exactamente igual 
a la encontrada en la ENDS 2005 a nivel nacional y m enor a la de la encuesta del 2001 que fue de 77.4 
por ciento

• Las situaciones de control mas frecuentemente mencionadas fueron: el insiste siempre en saber en 
donde está ella (46,7 por ciento), la ignora (36.1 por ciento), la acusa de infidelidad (34.8 por ciento), 
le impide el contacto con am igas(os) (34.8 por ciento) y le vigila como gasta ella el dinero (26.8 por 
ciento).

• Por edad, las mujeres de los extremos; es decir las de 13-14 años de edad y las de 45-49 son las que 
menos control han tenido, pero por regla general los porcentajes por grupos de edad son muy 
similares.

• Lógicamente las que estuvieron casadas o unidas, pero actualmente no lo está son las que reportan un 
porcentaje más alto de control, en ellas este porcentaje llega al 74 por ciento.

• Es curioso, que las mujeres que se encuentran también en los extremos de la escala de educación son 
las que más control tienen, o han tenido: ninguna educación (69.3 por ciento) y alguna educación 
universitaria (79 por ciento).

• Las acciones de control se ejercen más en Bogotá y en la Región Central y entre las no emigrantes.
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Gráfico 9.1
Distribución porcentual de mujeres alguna vez unidas que 

experimentó situaciones de control por parte del esposo/compañero
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Situaciones desobligantes.
• El 56.9 por ciento de las mujeres reportaron que su esposo o compañero la grita o la gritó durante el 

tiempo que estuvieron unidos, el 45.3 por ciento le ha dicho palabras ofensivas, el 35.8 por ciento la 
ha humillado y el 26.7 por ciento la ha menospreciado delante de otras personas.

• Estas cifras en general son semejantes a las encontradas en la encuesta del 2 0 0 1.

Amenazas del esposo o compañero
• En el presente estudio, el 28.2 por ciento de las mujeres que alguna vez ha estado unida o casada, dice 

que ha recibido amenazas de abandono por parte de su esposo o compañero, el 24.6 por ciento 
amenazas de quitarle los hijos y el 22.5 por ciento de quitarle el apoyo económico.
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C u a d ro  9.1 . P o rc e n ta je  de  m u je res  a lg u n a  v ez  u n id as q u e  ex p e rim en tó  s itu ac io n e s 
esp o so /co m p añ ero  se g ú n  ca ra c te rís tic a s  se lecc io n ad as

d e  co n tro l p o r parte del

Situaciones de control

Algún
control

Número
de

mujeresCaracterística

Acusa
de

infidelidad

Impide
encontrarse

con
amigos

Trata de 
limitar 

sus 
contactos 

con la 
familia

Insiste
en

saber
dónde

está

Vigila 
cómo 

gasta el 
dinero

La
ignora

No 
Cuenta 
con ella 

para 
reuniones

No le 
consulta 

decisiones
G rupos de edad

13-14 41.7 14.6 27.5 14.6 28.5 28.5 14.4 14.4 62.5 6
15-19 26.7 35.0 18.4 49.5 25.3 27.5 23.8 23.7 69.4 124
20-24 32.2 34.8 19.1 46.3 22.1 32.9 19.2 18.1 66.1 289
25-29 32.7 36.0 21.6 45.5 23.9 32.1 18.7 17.0 60.8 320
30-34 35.2 38.4 22.3 50.3 32.5 37.1 25.1 20.9 67.8 304
35-39 35.8 29.5 21.7 43.1 25.6 38.8 26.0 23.6 66.7 324
40-44 42.2 36.5 21.7 46.7 29.1 39.3 22.9 21.6 67.6 187
45-49 37.7 35.0 23.3 49.4 30.4 44.6 27.3 25.4 63.8 177

E stado civil
Casada 25.1 20.6 14.6 28.5 21.5 29.0 14.0 16.8 55.7 249
Unida 34.1 33.0 17.7 46.8 25.0 32.2 19.3 17.4 64.9 1,047
Unida anteriormente 41.9 47.4 33.8 57.0 34.2 49.5 36.9 31.7 74.0 435

N ivel educativo
Ninguno 35.0 35.0 27.1 49.7 26.1 36.5 31.3 31.7 6 93 144
Primaria 36.3 35.7 20.9 46.0 27.6 36.6 25.3 21.8 64.8 966
Secundaria 32.5 32.6 20.4 46.7 26.1 35.2 17.5 17.0 65.7 594
Universidad 30.5 53.9 24.3 60.0 14.1 33.1 12.8 17.3 79.0 26

Región
Atlántica 26.7 26.3 13.4 44.3 24.6 28.8 19.0 17.9 63.8 380
Oriental 37.3 39.1 24.9 44.9 26.5 33.4 25.2 23.9 64.3 365
Central 39.8 36.5 24.7 49.2 29.5 43.9 20.1 16.0 67.9 330
Pacífica 32.9 34.2 16.1 48,1 23.2 37.7 22.3 19.1 65.0 346
Bogotá 38.5 39.2 29.1 47.8 30.9 38.1 29.0 28.3 68.1 309

C ondición  m igratoria
Conflicto armado 36.0 34.8 20.9 46.8 25.2 37.1 24.5 21.1 66.9 837
Otras razones 33.2 34.7 21.0 45.4 27.1 34.9 22.3 20.8 63.3 677
No migrante 35.0 34.9 23.9 50,7 31.8 35.8 18.8 20.7 68.7 217

Total 34.8 34.8 21.3 46.7 26.8 36.1 23.0 20.9 65.7 1.730

E ZM 1 33.5 35.4 23.4 51.0 27.3 36.4 20.8 17.6 77.4 1,601
E n d s  2005 25.8 25.8 16.8 36.6 19.1 36.3 19.9 19.1 65.7 25,279
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Cuadro 9.2. Porcentaje de m ujeres alguna vez unidas que experim entó m altrato verbal y am enazas por parte 
del esposo según características seleccionadas

Maltrato verbal Amenazas

Característica

La grita 
o la 

regaña

Le
dice

palabras
ofensivas

La
humilla

La
menosprecia 
delante de 

otros

Amenaza
con

abandonarla

Amenaza 
con 

quitarle 
los hijos

Amenaza
con

quitarle
apoyo

económico

Número
de

mujeres
G rupos de edad

13-14 44.7 58.4 28.2 13.8 13.7 14.6 0.0 6
15-19 49.4 32.6 19.4 13.4 15.6 24.7 17.9 124
20-24 55.2 39.4 28.7 19.7 22.7 24.8 14.3 289
25-29 53.6 41.0 33.3 23.4 26.4 29.6 23.8 320
30-34 61.8 48.8 39.7 30.4 32.3 30.0 28.1 304
35-39 56.0 48.0 38.2 29.8 28.9 22.8 24.9 324
40-44 58.7 50.2 43.8 32.0 31.4 17.7 17.0 187
45-49 62.8 54.5 44.1 36.4 38.2 16.8 29.2 177

Estado civil
Casada 47.5 34.0 27.5 19.2 17.4 9.9 10.9 249
Unida 54.0 40.9 30.0 21.9 24.6 21.2 17.3 1,047
Unida anteriormente 69.2 62.2 54.4 42.6 43.1 41.3 41.7 435

N ivel educativo
Ninguno 55.3 51.5 43.4 33.1 34.6 29.2 28.0 144
Primaria 58.3 47.0 38.5 28.5 30.1 25.1 23.8 966
Secundaria 55.6 40.8 29.9 22.5 23.3 22.4 19.2 594
Universidad 45.4 47.7 27.5 23.6 33.6 30.9 19.4 26

Región
Atlántica 44.4 34.6 24.3 17.1 21.3 19.9 16.9 380
Oriental 56.2 46.5 36.8 27.5 31.5 27.2 23.8 365
Central 68.2 49.5 38.3 30.7 36.3 26.3 28.6 330
Pacífica 56.2 43.6 40.2 26.1 24.8 26.1 19.7 346
Bogotá 62.0 54.2 41.2 34,1 28,0 23.7 24.4 309

C ondición  m igratoria
Conflicto armado 57.8 47.1 38.3 29.0 30.5 24.3 23.5 837
Otras razones 55.8 43.7 34.8 25.1 25.8 23.7 21.9 677
No migrante 57.1 43.1 29.5 23.0 26.6 28.5 20.5 217

Total 56.9 45.3 35.8 26.7 28,2 24.6 22.5 1,730

EZM1 63.3 45.6 32.3 24.9 34.2 26.0 21.6 1,601
E n d s  2005 nd nd nd nd 20.8 18.3 15.8 25,279

Violencia física
• El porcentaje de mujeres alguna vez casadas o unidas que ha experimentado violencia física por parte 

de su esposo o com pañero fue de 44.3 por ciento; una cifra inferior a la de la encuesta del 2001 (52.3 
por ciento), pero mayor al promedio nacional encontrado en la ENDS 2005 que fue de 39 por ciento).

• La violencia física se ha presentado más frecuentemente entre las de mayor edad, entre las que alguna 
vez estuvieron casadas o unidas, entre las del nivel educativo más bajo, en la región central y entre las 
emigrantes ya sea debido al conflicto armado o por otras razones diferentes.

• Las formas de violencia física que mas frecuentemente fueron reportadas fueron: empujones o 
zarandeos (39.7 por ciento), golpes con la mano (35.8 por ciento), patadas o arrastradas (17.1 por 
ciento), golpes con objeto duro (15 por ciento), violación (13.2 por ciento)amenazas con armas de 
fuego o blancas (12.6 por ciento), tratar de quemarla o estrangularla (6.9 por ciento), ataques con 
armas blancas o de fuego (6.2 por ciento) y mordidas (5.2 por ciento). La suma de estos porcentajes
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no es igual a cien, puesto que una sola mujer puede haber sido objeto de varias formas de violencia 
física.

C u a d ro  9 .3 . P o rc e n ta je  d e  m u je re s  a lg u n a  v e z  u n id a s  q u e  e x p e rim e n tó  v io le n c ia  f ís ic a  p o r  p a r te  d e l e s p o s o /c o m p a ñ e ro  p o r  t ip o  d e  v io le n c ia  
seg ú n  c a ra c te r ís tic a s  s e le c c io n a d a s

C aracterís tica

M u je res  a lg u n a  v ez  unidas: v io len c ia  fís ica  p o r p a rte  del e sp o so /co m p añ ero

A lguna  
de las 

an te rio res Total

E m p u ja- G o lp ead o  
do  o con la 

za ra n d e a d o  m ano

G o lp ead o
con

o b jeto
duro M ord ido

P a tead o  o 
a rrastrado

A m en azó  
con  arm a

A tacó  
con un 
arm a

T rató
de

estran g u la rla  
o quem arla

Forzó  
fís icam en te  
a ten e r RS

G ru p os de edad
13-14 27.3 27.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.1 6
15-19 36.0 27.8 5.2 3.0 8.9 9.3 3.9 4.0 10.4 41.5 124
20-24 38.3 33.2 10.9 4.6 12.9 7.5 2.6 7.1 9.8 42.5 289
25-29 36.1 34.9 15.5 4.7 16.8 11.5 6.1 5.4 13.2 42.3 320
30-34 42.8 37.9 15.5 6.6 21.7 15.2 7.4 6.3 14.8 46.4 304
35-39 38.1 34.4 15.7 6.0 16.7 11.5 5.3 7.7 13.8 43.2 324
40-44 38.1 35.6 16.5 4.3 19.1 14.6 6.1 8.1 13.1 40.9 187
45-49 50.9 46.8 24.0 5.9 21.2 21.2 13.4 10.1 17.6 55.1 177

E stado civil
C asad a 29.4 23.9 7.1 2.7 7.6 5.5 2.2 4.3 8.6 32.9 249
U nida 37.4 32.7 12.2 4.3 15.3 9.8 4.6 5.5 11.0 41.4 1,047
U nida an te rio rm en te 51.2 50.1 26.2 8.8 26.9 23.3 12.3 12.0 21.3 57.8 435

N ivel ed u ca tiv o
N inguno 49.6 41.5 26.1 7.5 20.3 15.0 7.2 8.0 14.4 50.9 144
Prim aria 39.0 36.9 16.0 5.0 18.4 13.4 6.9 7.0 13.9 44.5 966
Secundaria 38.7 33.3 11.0 4.9 14.5 10.5 4.6 6.7 12.0 42.7 594
U niversidad 35.1 22.3 4.6 5.6 8.4 17.4 7.3 4.5 10.3 35.1 26

R egión
A tlán tica 28.6 27.2 11.0 2.2 10.6 9.3 4.8 6.1 10.1 33.8 380
O riental 42.3 38.4 16.5 3.2 17.2 14.1 7.3 8.0 12.6 45.7 365
C entral 44.5 35.6 17.4 6.5 19.8 15.1 6.5 7.3 18.8 48.0 330
P acífica 40.1 40.1 13.3 5.9 18.5 12.6 4.2 6.7 13.2 47.9 346
B ogotá 44.8 39.0 17.3 9.1 20.3 12.2 8.4 6.6 11.8 47.7 309

C on d ic ión  m igratoria
C o n flic to  a rm ad o 40.3 36.2 16.8 5.7 18.4 13.6 6.6 6.5 12.9 44.4 837
O tras  razones 40.0 36.3 13.8 4.6 16.0 11.6 5.4 7.4 12.8 44.8 677
No m igran te 36.5 32.9 11.7 5.3 15.6 11.8 6.7 7.2 15.9 42.5 217

Total 39.7 35.8 15.0 5.2 17.1 12.6 6.2 6.9 13.2 44.3 1,730

E Z M I 44.0 40.5 15.0 4.5 17.6 13.8 7.8 7.3 13.9 52.3 1,601
ENDS 2005 33.4 29.0 9.3 2.7 12.6 7.9 3.9 5.0 11.5 39.0 25,279

Lesiones o secuelas de los episodios violentos por parte del esposo o compañero.
• El 66.1 por ciento de las mujeres alguna vez casadas o unidas que ha experimentado episodios de 

violencia física por parte de su esposo o compañero, se quejó de secuelas físicas como consecuencia
de la golpiza, dentro de estas lesiones no están incluidas las de carácter psicológico que muchas veces
son más significativas.

• El 64.4 por ciento se quejó de moretones o dolores fuertes, el 18.1 por ciento de heridas delicadas o 
huesos rotos, el 3.9 por ciento tuvo pérdida.

• Existe una tendencia a que los resultados o secuelas de las golpizas son mayores entre las de más 
edad, las que estuvieron anteriorm ente casadas o unidas, entre las de niveles educativos mas bajos, en 
la Región Central y entre las emigrantes debido al conflicto armado.

Asistencia a médicos o establecimientos de salud para tratamientos de las lesiones.
• Solamente el 25.8 por ciento de las mujeres que fueron objeto de agresiones físicas por parte del

esposo o compañero, acudió a un médico o establecimiento de salud para recibir tratamiento o 
información.
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Los porcentajes más altos de las que no acudieron están entre las mujeres más jóvenes, entre las 
casadas o unidas, entre las de los niveles más altos de educación, en Bogotá y entre las que no son 
emigrantes.

□  EZM 2005 
0  EZM 2001 
ü  ENDS 2005

Gráfico 9.2
Distribución porcentual de mujeres alguna vez unidas que 

experimentó violencia física por parte del esposo/compañero
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Cuadro 9.4. Porcentaje de m ujeres alguna vez unidas que experim entó violencia física por parte 
del esposo/com pañero por resultado de los episodios según características seleccionadas

Características

Resultado de los episodios

Número
de

mujeres
Moretones 
o dolores

Herida o 
hueso 

quebrado

Embarazo 
terminado 
el aborto o 

pérdida

Pérdida 
de algún 
órgano/ 

función o 
parte

Alguna
lesión

G rupos de edad
13-14 64.8 0.0 0.0 0.0 64.8 2
15-19 51.8 6.6 0.0 0.0 57.3 54
20-24 65.2 12.7 4.0 0.0 64.7 121
25-29 63.0 18.0 1.9 2.7 61.3 133
30-34 68.3 16.3 4.0 2.4 70.9 143
35-39 64.7 21.8 5.8 2.3 67.5 137
40-44 66.8 25.8 3.9 4.3 68.8 77
45-49 64.5 22.9 5.9 2.4 68.3 99

E stado civil
Casada 57.5 12.8 1.3 0.0 63.0 82
Unida 59.8 13.7 3.1 2.3 60.6 437
Unida anteriormente 74.8 27.6 6.3 2.3 76.8 248

N ivel ed u cativo
Ninguno 69.0 25.8 1.4 2.7 73.3 74
Primaria 66.9 20.3 4.7 2.2 67.3 423
Secundaria 58.5 13.0 3.5 1.8 61.4 262
Universidad 80.8 0.0 0.0 0.0 88.8 9

R egión
Atlántica 55.3 9.6 4.7 0.7 60.3 130
Oriental 62.1 17.8 1.8 4.1 62.7 165
Central 70.1 23.5 7.7 1.8 70.9 151
Pacífica 67.9 21.6 1.8 2.0 67,4 161
Bogotá 65.3 16.6 4.0 1.4 68.7 160

C ondición  m igratoria
Conflicto armado 67.6 21.1 3.2 2.6 67.9 371
Otras razones 62.0 15.5 4.8 1.4 64.0 303
No migrante 59.6 14.5 3.8 2.0 66.1 93

Total 64.4 18.1 3.9 2.1 66.1 767

EZM 1 56.4 13.5 2.2 2.2 57.7 838
E n d s  2005 55.0 13,0 1.7 2.2 85.41 9,871

'incluye efectos psicosociales
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Cuadro 9.5. M ujeres alguna vez unidas que experim entaron violencia física por parte 
del esposo com pañero y que sufrieron alguna lesión, porcentaje que visitó un m édico o 
puesto de salud y entre éstas, porcentaje que recibió inform ación sobre form as de 
buscar protección o denunciar, por características seleccionadas

Visitó al médico o 
centro de salud

Característica
Recibió

información
No recibió 

información
No visitó 
médico Total

Número i 
mujeres

G rupos de edad
13-14 0.0 0.0 100.0 100.0 2
15-19 5.7 2.6 91.7 100.0 31
20-24 7.2 12.8 79.9 100.0 78
25-29 16.9 11.0 72.1 100.0 82
30-34 15.1 9.0 75.9 100.0 101
35-39 18.1 10.8 71.1 100.0 93
40-44 19.3 11.5 69.2 100.0 53
45-49 20.7 12.4 66.9 100 0 68

E stado civil
Casada 10.9 5.1 84.0 100.0 52
Unida 16.3 8.2 75.6 100.0 265
Unida anteriormente 15.2 15.3 69.5 100.0 191

N ivel educativo
Ninguno 12.2 26.5 61.3 100.0 54
Primaria 15.5 8.9 75.6 100.0 285
Secundaria 16.3 7.9 75.8 100.0 161
Universidad 10.9 14.3 74.8 100.0 8

Región
Atlántica 20.6 9.5 69.9 100.0 78
Oriental 21.9 7.7 70.4 100.0 103
Central 10.6 13.0 76.4 100.0 107
Pacífica 11.6 16.3 72.0 100.0 108
Bogotá 13.5 5.9 80.6 100.0 110

C ondición  m igratoria
Conflicto armado 15.9 13.3 70.8 100.0 252
Otras razones 13.4 9.4 77.2 100.0 194
No migrante 18.9 2.7 78.4 100.0 62

Total 15.3 10.5 74.2 100.0 507

EZM1 16.6 15.0 68.4 100.0 483
En d s  2005 13.7 7.5 78.8 100.0 8,653
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Respuesta agresiva de la m ujer hacia el esposo o compañero.
• El 68 por ciento de las mujeres que han sido objeto de maltrato físico por parte del esposo o 

compañero, se ha defendido golpeándolo y existe también un 11 por ciento que manifiesta que ella lo 
agrede físicamente sin que él la esté agrediendo.

Cuadro 9.6. Entre las m ujeres alguna vez unidas que experim entaron 
vio lencia física por parte del esposo o com pañero, porcentaje con respuesta 
agresiva por características seleccionadas

Ha agredido sin 
Se ha defendido que la estén Número de

Característica________________ golpeándolo________ agrediendo__________mujeres
G rupos de edad

13-14 100.0 0.0 2
15-19 76.1 160 54
20-24 71.8 12.9 121
25-29 72.0 14.7 133
30-34 60.6 7.2 143
35-39 71.6 11.2 137
40-44 68.0 6.7 77
45-49 58.7 10.2 99

E stado civil
Casada 64.4 7.6 82
Unida 70.2 12.9 437
Unida anteriormente 65.3 8.8 248

N ivel educativo
Ninguno 63.2 8.6 74
Primaria 68.0 9.5 423
Secundaria 69.0 13.6 262
Universidad 77.8 26.2 9

R egión
Atlántica 82.4 13.9 130
Oriental 59.8 12.8 165
Central 73.3 7.9 151
Pacífica 65.0 6.3 161
Bogotá 63.1 14.6 160

C ondición  m igratoria
Conflicto armado 65.8 11.7 371
Otras razones 66.5 9.7 303
No migrante 81.9 12.7 93

Total 68.0 11.0 767

EZM1 65.6 13.5 838
E n d s  2005 63.3 46 .91 9,871

1 Incluye, además de la agresión física, insultos, controles, celos y otros
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Violencia física durante el embarazo
• El 18.5 por ciento de las mujeres que alguna vez han estado embarazadas, ha sido objeto de episodios 

de violencia física durante el periodo del embarazo, ya sea por parte del esposo o compañero, o de otra 
persona diferente. Este tipo de hechos son más frecuentes entre las de más edad, entre las 
anteriormente unidas entre las que no tienen ninguna educación, en Bogotá y entre las no emigrantes.

Violencia física por parte de otra persona diferente al esposo o compañero
• El 24.6 de las mujeres dice haber sido objeto de maltratos físicos, por personas diferentes a su esposo 

o compañero una cifra m enor que la de la encuesta del 2001. Los agresores más frecuentemente 
mencionados son la madre (24.5 por ciento), el excompañero (24 por ciento), el padre (20 por ciento), 
hermanos (11.7 por ciento) y posteriormente siguen los parientes y otras personas.

Cuadro 9.7. Entre todas las m ujeres que han estado em barazadas alguna vez, porcentaje 
que experim entó violencia física durante el em barazo y entre todas las m ujeres 
entrevistadas, porcentaje que experim entó violencia física por parte de alguien d iferente al 
esposo/com pañero, según características seleccionadas____________________________________

Violencia física durante el Violencia física por parte de
embarazo alguien diferente

Número de

Característica
Algún tipo de 

violencia física
mujeres alguna 

vez embarazadas
Algún tipo de 

violencia física
Total dt 
mujeres

G rupos de edad
13-14 7.7 11 18.6 207
15-19 15.9 158 22,0 451
20-24 16.2 306 24.9 361
25-29 17.1 320 25.7 334
30-34 17.7 297 21.8 310
35-39 20.5 324 29.4 332
40-44 22.2 186 25.2 195
45-49 21.3 182 30.4 184

E stado civil
Soltera 11.8 123 20.9 649
Casada 13.1 239 20.2 248
Unida 17.9 999 27.2 1,042
Unida anteriormente 24.9 423 26.5 435

N ivel educativo
Ninguno 26.5 145 33.2 153
Primaria 17.8 983 24.4 1,140
Secundaria 18.2 629 23.7 1,038
Universidad 4.3 27 22.2 42

R egión
Atlántica 16.7 373 19.0 491
Oriental 18.2 375 26.7 489
Central 19.1 339 29.7 428
Pacífica 15.5 374 17.0 498
Bogotá 23.5 323 31.7 468

C ondición  m igratoria
Conflicto armado 17.2 866 23.7 1,091
Otras razones 19.5 691 25.9 896
No migrante 20.1 226 24.1 386

Total 18.5 1,783 24.6 2,373

EZMI 19.8 1.622 27.4 2,079
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C u ad ro  9 .8 . E n tre  to d a s  las 
ex p e rim en ta ro n  v io le n c ia  f ís ica  
ca rac te rís tica s  se lecc io n ad as

m u jeres e n trev is tad as  q u e  ex p e rim en ta ro n  v io le n c ia  f ís ic a  y  las m u jeres u n idas que 
p o r p a rte  de  o tra  p e rso n a  d ife ren te  al cón y u g e , p e rso n a  q u e  las h a  ag red id o  según

Característica

Persona que la ha agredido

Madre Padre
Padras

tros
Herma

na/os
Excom-
panero Suegra/o

Pariente
compa

ñero

Pariente
entre

vistada Novio
Ex

novio Otro
G rupos de edad

13-14 33.3 29.5 10.3 20.4 0.0 0.0 0.0 6.8 2.5 5.1 9.4
15-19 35.4 29.4 5.2 17.8 2.7 0.8 1.7 6.3 4.4 5.4 19.4
20-24 23.9 11.4 1.9 15.0 17.8 0.9 2.1 12.7 2.3 11.0 18.8
25-29 20.7 21.0 2.1 8.5 24.1 0.9 8.1 8.9 1.2 5.4 29.9
30-34 25.8 26.8 1.1 5.1 30.1 0.0 3.1 5.8 4.7 2.7 22.8
35-39 18.8 16.7 0.0 12.7 33.1 0.0 3.4 7.0 0.0 1.3 28.6
40-44 18.1 11.2 0.0 5.0 46.5 5.4 5.0 1.6 0.0 3.6 25.9
45-49 20.0 13.8 0.0 6.7 47.5 0.0 3.4 1.5 0.0 2.3 25.5

E stado civil
Soltera 34.0 31.7 4.8 23.0 0.0 0.0 0.6 6.0 5.3 9.1 18.8
Casada 25.9 25.1 0.0 10.0 20.9 1.5 2.5 13.9 0.0 2.1 27.2
Unida 21.7 16.3 2.2 8.6 35.8 0.6 4.9 7.6 0.4 3.1 20.3
Unida anteriormente 19.5 13.0 0.7 6.7 25.3 2.2 3.9 3.4 2.8 5.3 34.2

Nivel educativo
Ninguno 16.0 9.8 2.3 8.0 35.4 5.1 3.7 9.2 0.0 3.7 28.1
Primaria 23.1 20.5 1.8 10.7 28.3 0.8 3.1 6.6 2.3 3.1 24.5
Secundaria 28.1 21.2 3.0 13.0 16.4 0.0 4.0 7.2 2.2 6.9 21.2
Universidad 21.6 29.5 0.0 29.8 30.5 0.0 0.0 0.0 0.0 8.9 15.3

Región
Atlántica 21.6 22.3 2.4 12.0 32.0 0.0 4.6 3.3 2.1 2.8 15.5
Oriental 21.3 15.2 1.7 11.7 17.3 2.5 5.1 9.6 3.9 0.7 28.0
Central 28.9 21.9 1.6 13.0 29.1 0.0 2.5 7.0 0.9 5.5 22.8
Pacífica 7.4 5.3 3.8 11.1 25.1 0.0 0.0 6.2 4.2 5.8 41.9
Bogotá 34.8 29.0 2.6 10.9 19.9 1.1 4.1 7.4 0.0 8.7 14.4

C ondición  m igratoria
Conflicto armado 24.0 19.1 1.3 8.2 24.7 0.7 4.7 3.7 2.6 2.5 31.6
Otras razones 21.9 17.7 3.3 15.6 27.0 0.7 2.4 11.6 1.2 7.3 17.4
No migrante 32.4 28.0 2.7 11.8 14.7 1.6 2.9 4.7 2.3 5.5 14.6

Total 24.5 20.0 2.3 11.7 24.0 0.8 3.5 7.0 2.0 4.8 23.3

EZM 1 21.4 12.8 3.0 13.9 33.9 0.3 3.7 9.0 1.4 4.6 19.6
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Solicitud de ayuda
• Entre todas las mujeres que lian 

experimentado violencia física ya sea por 
parte del esposo o compañero, durante el 
embarazo y por personas diferentes, 
solamente una cifra ligeramente mayor a la 
tercera parte (38.3 por ciento) ha solicitado 
ayuda a familiares o personas cercanas. Las 
que más han solicitado ayuda son las 
menores, las solteras, las de algún nivel 
universitario, en las regiones Atlántica y 
Pacífica y las no emigrantes

Denuncia del maltrato
• Es verdaderamente preocupante que el 79.2 

por ciento de las mujeres que han sido objeto 
de maltrato físico por parte del esposo o 
compañero, o de otra persona no haya 
acudido a ninguna parte para denunciar la 
agresión de la que fue objeto; esto demuestra 
una vez mas, que este delito permanece 
impune en la sociedad colombiana

• Del 20.8 por ciento que ha denunciado el 
hecho, el 7.9 por ciento lo hizo en una 
inspección de policía, el 4.9 por ciento ante 
la Fiscalía, el 4.7 por ciento un una comisaría 
de familia, el 2.7 por ciento en el Instituto 
Colombiano de Bienestar familiar, el 0.6 por 
ciento en un juzgado y el resto en otras 
instituciones.

• En términos generales las que más denuncian 
son las de más edad, las unidas o que lo 
estuvieron anteriormente, las de la región 
Atlántica, y entre las emigrantes debido a 
razones diferentes al conflicto armado.

Razones para no denunciar la agresión
• Las razones más frecuentemente mencionadas, para no denunciar la agresión fueron: le da miedo 

recibir más golpes si denuncia (24.1 por ciento), la mujer siente que la agresión no fue fuerte (19.3 por 
ciento), cree que puede resolver el problema por si sola (16.9 por ciento), no quiere hacerle daño al 
agresor (16.2 por ciento), cree que eso hace parte de la vida normal (10.1 por ciento), piensa que no 
volverá a ocurrir (9.7 por ciento), no sabe a donde acudir para entablar la demanda (9 por ciento), 
siente vergüenza o humillación (7.6 por ciento), tiene miedo al divorcio (7.5 por ciento) y siente que 
merece la agresión (4.9 por ciento).

Mujeres violadas y la persona que la forzó a tener relaciones sexuales
• El 8.2 por ciento de las mujeres entrevistadas informó que había sido violada por personas diferentes 

al esposo o compañero. Los mayores porcentajes se encuentra entre las de mayor edad, las unidas 
anteriormente, las de mas bajo nivel de educación, en la región Central y entre las emigrantes por 
razones diferentes al conflicto armado.

C u a d ro  9.9 . E n tre  las m u je re s  q u e  ex p e rim en ta ro n  v io len c ia  
fís ica  p o r parte  del có n y u g e , d e  o tra  p e rso n a  o d u ran te  el 
em b arazo , p o rcen ta je  q u e  h a  p ed id o  a y u d a  a  p erso n as 
ce rcan as cu an d o  h a  sido  m a ltra ta d a  según  carac te rís tica s  
se lecc io n ad as

Característica
Pidió ayuda a 

personas cercanas
Número de 

mujeres
G rupos de edad
13-14 50.9 39
15-19 39.1 135
20-24 34.8 175
25-29 40.5 184
30-34 37.2 177
35-39 37.2 194
40-44 43.8 99
45-49 34.4 123

E stado civil
Soltera 45.1 138
Casada 27.9 111
Unida 37.9 587
Unida anteriormente 40.1 290

N ivel educativo
Ninguno 43.8 100
Primaria 36.8 582
Secundaria 38.7 428
Universidad 51.9 15

Región
Atlántica 46.3 192
Oriental 34.9 248
Central 36.8 229
Pacífica 42.3 221
Bogotá 33.2 235

C ondición  m igratoria
Conflicto armado 37.4 524
Otras razones 36.2 441
No migrante 47.1 161

Total 38.3 1,126

EZMI 38.8 1,172
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• Con relación a los violadores, las entrevistadas mencionaron principalmente a desconocidos (27.2 por 
ciento), amigos (16.7 por ciento), exmarido (14.7 por ciento), parientes suyos (10.8 por ciento), 
padrastro (6.4 por ciento), padre (6 por ciento), hermanos (5.9 por ciento) y el empleador (4.7 por 
ciento).

Cuadro 9.10. Entre las mujeres que lian sufrido violencia física por parte del cónyuge, de otro agresor o durante el embarazo, 
institución donde la mujer ha buscado ayuda cuando la maltrataron, por características seleccionadas

_____________________ Instituc ión  d o n d e  h a  b u sc ad o  ay u d a  cu an d o  la m altra taron______________________

O r gañ í- N u n ca  ha

C aracte rís ticas
Inspecc ión  
d e  po lic ía

C o m isa ria  
d e  fam ilia

B ien esta r
fam ilia r F isca lía Juzgado

Institución  
de salud

zación
p riv ad a O tra

buscado
ayuda N úm ero

G ru p o s de edad
13-14 7.8 0 .0 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0 .0 90.1 39
15-19 4.8 1.4 2.5 2.4 0 .0 0 .0 0.0 2.6 87.6 135
20-24 4.1 1.7 1.7 4.7 0 .0 0 .0 0.0 0.4 88.0 175
25-29 9.4 6 .6 1.5 5.6 1.9 0 .6 0 .0 1.7 74.3 184
30-34 7.1 8.7 3.2 3.6 0 .0 0.0 0 .0 0.0 78.8 177
35-39 11.5 8.2 3.6 8.0 0.4 0.5 0.5 0.0 69.4 194
40-44 11.0 2.5 1.6 3.7 1.0 0.8 0.0 0.8 78.7 99
45-49 7.7 1.3 5.5 5.8 0.8 2.2 0.0 0 .0 77.6 123

E stad o  civil
S oltera 3.5 2.3 1.8 3.7 0 .0 0.0 0 .0 1.2 88.9 138
C asad a 5.0 0.8 5.4 2.4 0.0 0.8 0 .0 0 .0 85.7 111
U nida 8.4 5.0 2 .6 5.7 0.7 0.4 0.0 0 .9 78.0 587

U nida an te rio rm en te 10.2 6 .6 2.1 4 .9 0.7 0.7 0.4 0.4 74.4 290

N ivel ed u ca tiv o
N inguno 8.4 0.7 3.4 6.4 0.9 1.0 0 .0 0.0 79.2 100
P rim aria 8.0 4 .3 2 .9 5.1 0.2 0.6 0 .0 0 .6 78.6 582
S ecundaria 7.5 6.2 2.3 4.5 1.0 0.2 0.2 0 .9 79.7 428
U niversidad 10.4 0 .0 0 .0 0.0 0 .0 0 .0 0.0 6.1 83.5 15

Región
A tlán tica 10.3 5.8 3.2 4.6 0.8 0.0 0 .0 0.5 77.4 192
O rien tal 7.4 4 .8 2 .0 5.9 0.0 0.7 0 .0 1.0 78.2 248
C entral 5.5 4.7 2.0 4.1 1.3 0.4 0 .0 0 .0 81.9 229
Pacífica 9 .0 3.0 2.4 4.8 0.4 0 .0 0.0 0 .8 79.5 221
B ogotá 7.9 5.1 3.9 5.0 0 .4 1.1 0.4 1.2 78.7 235

C on d ic ión  m igratoria
C onflic to  a rm ad o 7.9 4.1 1.3 4.3 0.7 0.5 0 .0 1.2 80.8 524
O tras  razones 9.0 4 .9 3.5 5.0 0.4 0 .6 0.0 0.4 77.6 441
N o m ig ran te 5.1 5.6 4 .8 6.5 0.6 0 .0 0.6 0 .0 78.1 161

Total 7.9 4 .7 2.7 4.9 0 .6 0.5 0.1 0.7 79.2 1,126

EZM 1 7.7 6.7 3.6 2 .8 1.6 1.0 0.2 0.8 78.8 1,176
E n d s  2005 9.3 8.2 3 .9 4.5 1.5 0.5 - 0.8 76.1 14,156
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Cuadro 9.11. Entre las m ujeres que han sufrido violencia física por parte del cónyuge, otro agresor o durante el em barazo y que 
no buscaron ayuda, porcentaje que m enciona razones específicas para no dem andar al agresor o no buscar ayuda o consejo por 
características seleccionadas

R azo n es p a ra  no  d em an d ar al a g reso r o  no b u scar ayuda

N úm ero
de

m ujeresC aracterística

No
sabe

a
donde

ir

V er
g ü en 

za/
h u m i
llación

P arte 
d e  la 
vida 
(n o r
m al)

S iente
que

m erece
el

abuso

M iedo
al

d iv o r
cio

M iedo
a

rec ib ir
m ás

g o lpes

Siente  
que no 

fue 
fuerte

N o 
qu iere  
hacerle  
daño  al 
ag reso r

C ree
que

p uede
reso l
v erlo
sola

No 
cree 
en la 

ju s tic ia

E x p e
rienc ia  
n ega ti.-  
va con 
d en u n 

cia

P iensa  
q ue  110 
vo lverá  

a
o cu rrir O tro

G ru p o s  de  ed ad
13-14 6.2 5.5 12.1 13.2 0 .0 18.6 31.0 8.0 9.3 0 .0 2.2 9.8 5.3 35
15-19 5.2 2.5 23.0 12.4 2.6 17.1 24.1 18.7 10.1 2.1 0.0 7 .6 7.8 122
20-24 5.3 6.1 6.0 5.0 9.0 23.3 24.7 19.0 19.6 2.1 0.5 8.6 7.5 155
25-29 9.0 5.1 11.9 3.8 7.1 20.7 16.7 18.4 15.7 6.4 1.5 10.3 9.5 141
30-34 9.3 10.6 9 .8 3.2 9.5 25.9 16.1 16.1 17.7 2.4 1.9 9 .6 12.0 150
35-39 9.2 10.2 3.9 2.2 7.6 24.7 20.6 10.9 23.2 4 .9 3.7 14.8 9 .6 145
40-44 13.6 10.5 6 .0 3.9 7.5 32.1 12.3 16.8 18.3 8.1 2.4 4.3 8.7 79
45-49 15.5 9.4 10.2 1.4 11.2 29.9 13.2 16.1 13.7 5.6 2.5 10.0 9.7 104

E s tad o  civil
Soltera 7.2 5.3 15.5 14.5 0 .0 17.0 26.9 17.7 7.5 0.8 0 .6 5.0 12.4 124
C asada 8.1 4 .9 11.8 3.0 10.7 20.3 20.9 16.0 17.6 8.4 0 .0 14.6 4.3 99
Unida 7.4 7.5 9.4 3.7 8.7 23.7 20.8 16.5 18.7 2.8 1.7 10.6 9.2 480
U nida an te rio rm en te 13.6 10.0 8.1 2.8 7.7 30.3 11.2 14.9 17.8 6.7 3.2 8.3 9.3 229

Nivel e d u c a tiv o
N inguno 12.4 10.9 9.0 3.8 7.7 35.8 15.6 13.3 10.0 1.1 0.0 4.2 19.3 82
Prim aria 11.6 7.9 9.6 4.2 7.7 26.2 14.3 15.6 16.3 5.8 2.4 11.3 9.3 482
S ecundaria 4 .6 6 .6 11.5 6.2 6 .9 18.4 27.0 17.5 18.2 2.6 1.4 8.4 6.6 355
U niversidad 8.0 - - - 17.2 25.2 15.0 25.0 46.5 0 .0 0.0 17.0 6.6 13

R egión
A tlántica 7.4 9.2 24.4 4.3 10.1 15.5 12.4 10.3 18.2 3.6 2.5 10.1 5.0 157
O riental 9.7 3.8 8.5 7.1 7.6 21.1 14.3 13.3 23.3 4.3 2.3 7.7 3 .9 207
Central 13.1 12.2 12.2 5.8 9.0 33.3 14.8 18.3 12.9 4 .0 0.8 9.6 10.6 192
P acífica 11.6 4 .6 5.2 3.6 6.7 24.5 21.5 19.2 10.5 3.1 1.0 16.4 19.7 181
B ogotá 2.9 8.5 2.9 3.1 4.7 24.6 32.4 19.3 18.8 5.2 2.2 5.3 6 .9 195

C o n d ic ió n  m ig ra to r ia
C onflic to  a rm ado 12.0 6.7 13.2 5.8 8.1 27.1 14.5 13.9 15.6 4.3 2.2 8.1 11.5 438
O tras razones 7.1 9.1 6 .8 4.1 7.4 22.5 21.4 19.0 17.2 4.3 1.7 10.7 7.6 361
N o m igran te 4 .0 6.2 9.0 4 .0 5.6 17.9 29.3 16.2 20.1 2.5 0.5 12.0 5.4 132

Total 9 .0 7.6 10.1 4 .9 7.5 24.1 19.3 16.2 16.9 4.1 1.8 9.7 9.1 931

EZM I 11.0 7.0 8 .0 6 .9 5.8 16.5 22.8 16.7 15.5 3 .8 1.5 7.5 9.1 993
E n d s  2005 6.9 5.3 8.6 5.5 5.4 16.1 23 .9 13.3 24.4 3.2 1.0 9.3 9.3 10,837
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C u a d ro  9 .1 2 . P o rc e n ta je  d e  to d a s  la s  m u je re s  e n t re v is ta d a s  q u e  h a n  s id o  v io la d a s  p o r  u n a  p e r s o n a  d ife re n te  al c ó n y u g e  y , e n tre  é s ta s , p e rs o n a  q u e  la  
fo rz ó  a  te n e r  re la c io n e s  s e x u a le s  p o r  c a ra c te r ís tic a s  s e le c c io n a d a s

C aracterís ticas

F ue
v io 
lada

N ú 
m ero  

d e  m u 
je re s

P e rso n a  que  la fo rzó  a ten e r re lac io n es  sex u ales

N ú 
m ero  

de m u
je re sPadre

P a
d ras 

tro
H er

m ano

Ex
m a
rido N ovio

E x
novio

O tro
p a 

rien te
del
m a
rido

O tro
p a

rien te
suyo A m igo

E m 
p lea 
dor

D esco 
no c id o O tro

G ru p o s d e  edad
13-14 4.4 207 0.0 0.0 12.1 0.0 12.8 0.0 0.0 21.2 24.2 0.0 41.8 0.0 7
15-19 5.2 450 4.3 11.9 5.3 0.0 0.0 8.3 0.0 10.2 17.2 0.0 32.3 10.5 22
20-24 11.0 359 8.8 7.0 3.0 10.4 0.0 5.0 0.0 15.6 19.7 3.0 21.6 14.9 35
25-29 8.5 333 2.9 19.4 3.8 18.9 10.7 0.0 3.8 11.0 8.4 6.6 6.8 15.1 26
30-34 10.1 308 8.0 0.0 3.0 23.1 0.0 4.0 0.0 7.5 20.9 3.8 29.0 6.1 27
35-39 8.9 332 3.8 0.0 7.9 21.0 0.0 0.0 3.3 8.9 22.1 9.9 29.0 7.6 26
40-44 6.8 195 0.0 0.0 6.2 14.9 0.0 6.5 7.8 7.8 18.7 14.0 22.1 17.0 13
45-49 11.1 184 13.3 5.5 13.2 19.0 4.0 5.0 0.0 7.4 5.2 0.0 51.6 5.2 20

E stado civil
Soltera 4.9 647 0.0 9.4 10.7 0.0 3.3 5.3 0.0 21.7 20.5 0.0 28.6 7.1 29
C asada 9.1 247 4 1 4.8 0.0 9.2 0.0 5.0 0.0 13.9 19.8 3.7 25.4 14.0 21
U nida 9.3 1,038 8.7 8.7 7.3 17.6 3.1 2.4 2.4 9.7 12.2 5.6 21.4 10.9 86
U nida an te rio rm en te 10.0 435 5.4 0.0 2.5 22.0 2.4 4.6 2.1 3.3 22.0 6.7 39.5 9.9 40

N ivel ed u cativo
N inguno 11.5 152 13.6 6.2 4.8 0.0 6.9 0.0 0.0 8.0 12.2 15.7 25.1 19.5 16
Prim aria 9.6 1,136 6.6 7.8 5.9 19.9 1.7 2.6 1.9 10.9 16.1 4.6 27.6 7.4 100
S ecundaria 6.3 1,037 3.0 4.2 6.6 10.5 3.0 6.7 1.7 10.4 16.7 1.8 28.3 13.6 57
U niversidad 6.5 42 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.5 68.5 0.0 0.0 0.0 3

R egión
A tlán tica 4.8 489 0.0 11.0 4.1 19.0 12.9 5.6 0.0 4.0 7.9 0.0 24.3 11.2 19
O riental 9.1 490 1.8 15.0 6.4 6.1 2.2 2.3 2.3 2.7 23.2 12.4 26.0 7.4 43
Central 15.2 426 10.8 0.0 9.3 18.5 1.8 3.1 3.1 13.2 21.2 1.7 27.7 8.6 61
P acífica 7.2 496 6.7 4.9 3.6 13.2 0.0 2.9 0.0 22.3 8.2 0.0 31.9 14.8 33

B ogotá 5.5 466 4.8 5.4 0.0 19.8 0.0 8.1 0.0 8.1 11.6 9.2 23.1 14.6 20

C on d ición  m igratoria
C o n flic to  arm ado 8.1 1,091 3.5 4.5 5.7 12.1 2.5 0.9 2.3 12.4 18.1 4.6 28.3 16.1 82
O tras  razones 8.7 891 8.1 9.9 6.5 20.3 3.6 7.3 0.0 5.7 12.2 6.4 29.2 4.6 68
N o m igran te 7.3 385 8.4 3.1 4.8 7.8 0.0 3.1 3.9 18.8 24.4 0.0 18.1 7.5 25

Total 8.2 2,367 6.0 6.4 5.9 14.7 2.6 3.7 1.6 10.8 16.7 4.7 27.2 10.4 176

EZM I 9.2 2,065 3.9 6.0 1.8 9.0 9.0 0.0 1.6 10.5 22.1 0.6 27.2 5.8 172
E n d s  2005 6.1 37 2.8 4.2 2.3 13.0 7.9 0.0 0.7 14.7 18.7 2.5 20.6 2.5 2,322
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Castigo a los hijos por parte del esposo o compañero
• La modalidad más frecuente de castigo a los niños por parte del esposo o compañero es la reprimenda 

verbal (75 por ciento); sin embargo, mas de la mitad (50.4 por ciento) menciona los golpes o castigos 
físicos diferentes a las palmadas, estas últimas constituyen el 24,7 por ciento).

Castigo a los hijos por parte de las madres.
• las madres son más castigadoras que los padres, el 53.1 por ciento manifestó que lo hacía con golpes y

37.8 por ciento con palmadas.
• El 48.7 por ciento de las mujeres cree que para educar a sus hijos se requiere del castigo físico algunas 

veces y 0.8 por ciento frecuentemente.

Cuadro 9.13. Entre las m ujeres que tienen hijos vivos en hogares donde el padre biológico o el padrastro castiga a los 
hijos, porcentaje de ellas que m encionaron form as específicas de cóm o estos castigan a sus hijos por características 
seleccionadas

Formas de castigo

Característica Palmadas

Repri
menda
verbal

Prohibiendo 
algo que 
les gusta

Restrin
giendo

alimentación

Golpes 
o castigo 

físico
Ence

rrándolos
Igno

rándolos
Mas

trabajo

Numere
de

mujeres
G rupos de edad

13-14 0.0 53.6 100.0 0.0 46.4 0.0 0.0 0.0 2
15-19 46.3 73.1 14.9 0.0 24.0 0.0 0.0 0.0 24
20-24 23.0 83.2 26.5 0.8 42.2 0.0 0.6 0.0 129
25-29 23.0 76.7 35.1 0.0 45.2 0.7 0.0 0.0 149
30-34 25.6 72.9 45.9 1.1 51.5 1.4 1.8 0.0 147
35-39 25.0 69.6 41.3 1.5 57.5 0.9 0.5 1.7 164
40-44 22.3 74.1 40.6 0.0 54.2 0.0 0.0 2.2 91
45-49 24.7 76.5 27.7 1.2 62.6 0.0 4.2 3.7 66

Estado civil
Soltera 0.0 59.1 40.9 0.0 40.9 0.0 0.0 0.0 2
Casada 22.7 73.1 43.1 0.0 53.0 0.0 1.5 0.5 160
Unida 23.7 74.2 34.4 0.6 47.2 0.4 0.6 0.7 544
Unida anteriormente 37.9 87.0 38.4 3.7 70.4 3.9 1.6 3.9 66

N ivel educativo
Ninguno 29.0 68.6 20.1 1.2 61.6 0.0 1.1 1.2 68
Primaria 25.8 75.8 36.1 0.9 50.5 0.8 0.8 1.4 458
Secundaria 22.1 74.8 41.8 0.4 47.1 0.4 1.1 0.0 237
Universidad 0.0 90.6 46.3 0.0 45.6 0.0 0.0 0.0 9

Región
Atlántica 24.4 72.9 27.3 1.8 50.8 0.0 0.5 0.0 149
Oriental 24.1 77.5 29.7 0.7 36.3 0.0 0.6 2.0 138
Central 34.6 90.1 45.3 0.4 60.5 0.5 1.9 1.1 198
Pacífica 14.6 71.8 38.6 1.1 62.6 1.1 0.0 1.0 145
Bogotá 21.8 57.1 38.8 0.0 37.0 1.4 1.1 0.6 140

C ondición m igratoria
Conflicto armado 24.3 79.9 36.7 0.5 55.8 0.0 0.6 0.7 381
Otras razones 24.3 69.5 34.7 1.0 47.2 1.1 0.9 1.1 314
No migrante 27.9 73.8 43.5 1.2 36.7 1.4 2.4 1.5 77

Total 24.7 75.0 36.6 0.8 50.4 0.6 0.9 0.9 772

EZM1 19.6 70.2 23.2 0.2 56.9 2.2 0.1 1.0 789
E n d s  2005 21.8 74.6 45.2 0.5 42.4 1.1 1.1 0.3 11,408
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C u a d ro  9 .14 . E n tre  las m u je re s  q u e  tie n e  h ijo s  v iv o s en h o g a res  d o n d e  la  m adre  b io ló g ic a  es q u ien  cas tig a  a  lo s hijos, 
p o rcen ta je  d e  e lla s  q u e  m en c io n a ro n  fo rm as e sp ec ífica s  co m o  cas tig an  a  su s  h ijo s, p o r  ca ra c te r ís tic a  se lecc io n ad a

Formas de castigo

Característica Palmadas

Repri
m enda
verbal

P ro h i
biendo 

algo 
que les 
gusta

Restrin
giendo 

la alimen
tación

Golpes 
o castigo 

físico
Encerrán

dolos
Ignorán

dolos
Más

trabajo

Número
de

mujeres
G rupos de edad

13-14 35,1 69.9 64.9 0.0 30.1 0.0 0.0 0.0 2
15-19 50.6 84.2 21.0 0.0 22.3 0.0 0.0 0.0 62
20-24 48.6 77.1 39.6 1.6 43.7 1.1 0.4 0.0 250
25-29 39.2 75.3 44.7 0.7 55.8 1.1 0.4 0.8 300
30-34 35.8 77.5 52.7 1.2 59.4 0.7 0.6 1.2 288
35-39 34.3 75.1 49.8 0.6 54.2 1.1 1.0 1.2 318
40-44 33.1 73.9 51.4 1.7 55.2 0.5 1.6 2.9 178
45-49 28.8 70.8 30.0 1.9 58.8 0.0 2.6 1.1 160

E stado civil
Soltera 43.7 70.3 39.8 1.4 42.3 2.9 1.3 0.0 69
Casada 35.7 69.5 50.4 0.5 52.6 0.7 0.8 2.0 229
Unida 37.8 76.0 44.6 0.7 53.0 0.8 0.7 1.3 865
Unida anteriormente 37.8 79.4 42.6 2.4 55.5 0.5 1.3 0.2 394

N ivel educativo
Ninguno 37.0 75.6 30.3 0.5 64.7 0.0 0.0 0.6 135
Primaria 38.0 77.4 43.5 1.2 55.3 0.6 1.1 0.9 900
Secundaria 37.6 72.7 50.7 1.1 47.2 1.5 0.6 1.6 500
Universidad 34.4 69.4 50.2 0.0 26.1 0.0 5.3 0.0 22

R egión
Atlántica 37.8 77.4 40.7 1.5 52.6 0.5 0.0 1.6 311
Oriental 35.9 82.2 38.3 1.4 38.3 0.0 0.9 1.4 323
Central 53.0 92.8 55.4 1.6 69.9 1.3 1.8 1.3 312
Pacífica 32.4 70.8 54.4 0.3 60.4 0.4 0.0 0.3 321
Bogotá 29.4 53.7 34.2 1.0 43.9 1.9 1.8 0.6 291

C ondición  m igratoria
Conflicto armado 37.7 79.5 45.2 1.4 57.5 1.0 0.5 1.0 784
Otras razones 37.7 69.3 43.7 0.8 49.6 0.6 1.3 1.1 599
No migrante 38.4 80.1 46.1 1.1 44.9 0.6 0.9 1.1 174

Total 37.8 75.7 44.8 1.1 53.1 0.8 0.9 1.1 1.558

EZM 1 29.2 67.2 31.6 1.4 62.6 3.0 0.3 3.4 1,331
E n d s  2005 34.0 74.2 57.2 0.5 49.1 1.5 2.2 0.4 21,638
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C u a d ro  9 .15 . E n tre  to d as  las m u je re s  en trev istad as , p o rcen ta je  q u e  c ree  q u e  p ara  
ed u c a r a  los h ijo s  se req u ie re  el cas tig o  físico  según  ca rac te rís tica s  se lecc io n ad as

Característica

Consideran que es necesario 
castigo físico

Frecuen- Algunas 
Nunca temente veces Total

Número 
de mujeres

G rupos de edad
13-14 63.7 1.5 34.7 100.0 206
15-19 60.0 0.7 39.3 100.0 448
20-24 47.7 0.6 51.7 100.0 360
25-29 42.3 0.7 57.0 100.0 333
30-34 42.2 0.9 56.9 100.0 308
35-39 47.2 1.3 51.4 100.0 331
40-44 49.4 0.0 50.6 100.0 195
45-49 53.3 0.9 45.8 100.0 184

E stado civil
Soltera 60.8 1.3 37.9 100.0 644
Casada 46.6 1.1 52.3 100.0 247
Unida 47.6 0.7 51.7 100.0 1,040
Unida anteriormente 44.1 0.4 55.5 100.0 433

N ivel educativo
Ninguno 44.4 3.4 52.2 100.0 152
Primaria 48.0 0.9 51.1 100.0 1,136
Secundaria 53.8 0.5 45.7 100.0 1,034
Universidad 56.3 0.0 43.7 100.0 42

R egión
Atlántica 46.4 0.5 53.1 100.0 489
Oriental 62.3 1.0 36.8 100.0 489
Central 37.8 2.0 60.2 100.0 426
Pacífica 43.7 0.5 55.8 100.0 496
Bogotá 61.2 0.3 38.5 100.0 464

C ondición  m igratoria
Conflicto armado 44,8 10 54.3 100.0 1,090
Otras razones 54.1 0.8 45.0 100.0 889
No migrante 58.1 0.4 41.5 100.0 385

Total 50.5 0.8 48,7 100.0 2,364

EZM1 52.5 0.9 4 6 6 100 0 2,065
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Capítulo 10. A filiación al S istem a General 
de Seguridad Social en  Salud

La nueva Constitución Política de Colombia de 1991 determinó que "La atención de la salud y el 
saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el 
acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Corresponde al Estado 
organizar, dirigir y reglamentar la prestación de los servicios de salud a los habitantes y de saneamiento 
ambiental, conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las 
políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. 
Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares, y 
determinar los aportes a su cargo en los térm inos y condiciones señalados en la ley.

Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con 
participación de la comunidad.

La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita 
y obligatoria.

Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su com unidad".'

Colombia contaba en 1993 con un sector de la salud compuesto por tres sistemas: el sistema de 
seguridad social, conformado principalmente por el Instituto Colombiano del Seguro Social (ISS), que 
atendía a los trabajadores del sector privado y las Cajas de Previsión para los empleados de las entidades 
gubernamentales; el Sistema Nacional de Salud, responsable de la atención de las personas de bajos 
recursos, conformado por instituciones públicas; y el sistema privado, conformado por entidades de 
medicina prepagada y por proveedores de servicios particulares, a la cual tenía acceso solamente la 
población con capacidad de pago. Estos sectores ofrecían afiliación al 23 por ciento de la población 
colombiana y dejaba sin acceso a servicios básicos al 25 por ciento de la población, los más pobres.2

El Congreso de la República, aprobó en Diciembre de 1993 la Ley 100 que reforma al sector salud 
y tiene como objetivo central el acceso universal a los servicios de salud. Para ello, el nuevo sistema 
ordena afiliar a todos los individuos a un sistema único de seguridad social. Para financiar la afiliación de 
las personas de bajos recursos el sistema recurre a los dineros que anteriormente se empleaban para 
financiar el funcionamiento de las instituciones de prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud. 
Con esta reforma, se pasó explícitam ente de emplear los subsidios a la oferta y se reemplazaron con los 
subsidios a la demanda. El supuesto detrás de esta política es que la afiliación a la seguridad social elimina 
el efecto del nivel socioeconómico sobre el uso de los servicios.

Adicionalmente, la ley estableció dos regímenes de afiliación: el régimen contributivo dirigido a 
las personas con recursos por encima de un nivel previamente establecido, y el régimen subsidiado  para 
aquellos cuyos ingresos están por debajo del nivel mínimo. El régimen subsidiado tiene como objetivo 
garantizar el acceso a los servicios de salud de la población pobre que no cuenta con dicha capacidad.

1. C onstituc ión  P o lític a  de  C o lo m b ia . A rtícu lo  49. 19 9 1.
2. "El R evolcón  de  la Salud. In fo rm e de  G estió n  9 3 /9 4 ."  M in is te rio  de  Salud . S an ta fé  de  B o g o tá , 1994. Capítulo XII!: Afiliación 
at Sistema Nacional de Salud: Niveles y  Percepciones I P 89
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Para articular la afiliación de las personas al sistema de seguridad social, se crearon unas entidades 
intermediarias encargadas de recoger los recursos de la afiliación y de garantizar la entrega de los 
servicios incluidos en un plan obligatorio de servicios. Estas entidades se diferencian por régimen: en el 
régimen contributivo  las intermediarias son llamadas entidades promotoras de salud (EPS) y están 
constituidas principalm ente por el 1SS, algunas de las antiguas Cajas de Previsión y diversas entidades 
privadas, y en el régimen subsidiado  son llamadas las administradoras del régimen subsidiado (ARS).

Debido a su importancia, en este estudio se incluyeron algunas preguntas relacionadas con la 
percepción de las personas entrevistadas relacionada con la afiliación al sistema, el uso de los servicios y 
la afiliación propiamente dicha.

En el Cuadro 10.1 se presenta la percepción de las mujeres entrevistadas que consideran que la 
salud es un derecho de las personas y es una obligación del Estado ofrecer los medios para satisfacer dicho 
derecho, según algunas características seleccionadas. El Cuadro 10.2 incluye la proporción de mujeres que 
conoce o ha oído hablar de la ley 100 y las formas posibles de vinculación al SGSSS, según algunas 
características seleccionadas. El Cuadro 10.3 presenta la afiliación de las mujeres entrevistadas al SGSSS, 
según algunas características seleccionadas. En el Cuadro 10.4 se presenta la distribución porcentual de 
las mujeres entrevistadas no afiliadas al SGSSS, por causas o razones de no afiliación según algunas 
características seleccionadas.

El Cuadro 10.5 muestra el porcentaje de mujeres que respondieron la encuesta del SISBEN y entre 
las que contestaron en forma negativa esta pregunta, la proporción de ellas, por las razones que tuvieron 
para no contestarla, según algunas características seleccionadas. El Cuadro 10.6 muestra la proporción de 
mujeres que conoce los derechos que tiene como afiliada al SGSSS. En el Cuadro 10.7 se presenta la 
proporción de mujeres entrevistadas que conoce los derechos sexuales y reproductivos que tiene como 
afiliada el SGSSS, por derecho específico, según algunas características seleccionadas. El Cuadro 10.8 
incluye la proporción de mujeres que ha participado en charlas o talleres sobre temas de salud básica por 
tema específico, según características seleccionadas. En el Cuadro 10.9 se muestra la proporción de 
mujeres que ha participado en charlas o talleres sobre temas relacionados con salud sexual y reproductiva, 
por tema específico, según algunas características seleccionadas. El Cuadro 10.10 presenta la proporción 
de mujeres que ha asistido a charlas o talleres sobre temas de los derechos sexuales y reproductivos según 
tema específico, por algunas características seleccionadas.

En el Cuadro 10.11 se puede observar la proporción de mujeres que asistieron a charlas sobre 
salud básica familiar, temas específicos de salud sexual y reproductiva, y sobre derechos sexuales y 
reproductivos, por persona que dictó la charla, según algunas características seleccionadas.

Salud como derecho
• Casi la totalidad de las mujeres (98.1 por ciento) considera que la salud es un derecho de las personas. 

Los porcentajes más bajos en esta variable corresponden a mujeres más jóvenes y las que no tienen 
hijos. A pesar de ello, el porcentaje que cree que la salud es una obligación del estado, llega solo a
89.8 por ciento, en dónde también las mujeres más jóvenes y las que no tienen hijos tienen los 
porcentajes más bajos. El 93.6 por ciento manifestó que la salud es una necesidad de la comunidad.

Conoce Ley 100 y forma de afiliación al SGSSS
• Es sorprendente que solamente menos de una cuarta parte de las mujeres entrevistadas (23.5 por 

ciento) manifestó que conocía la ley 100. Aquí los porcentajes más bajos correspondieron a mujeres 
más jóvenes, las que no están unidas o casadas, las que tienen niveles más bajos de educación, en la 
región Oriental y entre las emigrantes debido al conflicto armado.

• Con relación a la forma de vinculación o afiliación al SGSSS, el 35 por ciento mencionó el régimen 
contributivo, el 63.2 por ciento al subsidiado, el 17.1 por ciento el vinculado y el 0.7 por ciento
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mencionó otro diferente a los mencionados anteriormente. Es significativo que el 31.5 por ciento, 
cerca de una tercera parte, de las entrevistadas no conoce ninguna forma de vinculación o afiliación.

C u a d ro  10.1. E n tre  to d a s  las m u je re s  en trev is tad as , p ro p o rc ió n  de 
m u je res  q u e  c o n s id e ra  q u e  la sa lu d  es un d erech o  según  carac te rís tica s  
se lecc io n ad as

Característica

Salud 
obligación 
del estado

Salud 
necesidad 

de la 
comunidad

Salud es 
un 

derecho 
de las 

personas
Número de 

mujeres
G rupos de edad

13-14 81.2 87.6 94.4 207
15-19 83.7 91.3 97.0 451
20-24 91.0 94.5 99.2 361
25-29 94.4 95.8 97.8 336
30-34 91.6 93.1 98.6 312
35-39 93.2 95.7 99.3 334
40-44 92.8 95.3 99.5 195
45-49 91.2 95.4 98.4 184

E stado conyugal
Actualmente unida 92.3 94.6 98.7 1,296
No en unión 86.8 92.4 97.3 1,084

N úm ero de hijos vivos
Sin hijos vivos 83.3 90.5 95.9 626
1-2 91.0 94,5 98.5 724
3-4 93.5 93.9 99.0 653
5 + 92.0 96.7 99.2 377

N ivel educativo
Ninguno 90.4 95.1 98.2 154
Primaria 89.5 93.6 97.8 1,144
Secundaria 89.7 93.2 98.2 1,038
Universidad 97,0 100.0 100.0 43

R egión
Atlántica 94.5 95.8 98.8 492
Oriental 87 4 94.0 97.9 492
Central 92.6 94.9 97.4 430
Pacifica 89.5 93.5 98.6 498
Bogotá 85.2 89.7 97.4 468

C ondición  m igratoria
Conflicto armado 91.7 93.8 98.0 1,097
Otras razones 88.3 94.0 98.0 896
No migrante 87.9 92.4 98.4 387

Total 89.8 93.6 98.1 2,379
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C u a d ro  10.2. P ro p o rc ió n  de  m u je re s  que  
v in cu lac ió n  al S G S S S  q u e  co n o ce

co n o ce o h a  o íd o  h ab la r de la L ey  100 y  fo rm as de

Característica
Conoce 
ley 100

Número
de

mujeres
Contri
butivo

Forma de vinculación que conoce

No
conoce
formas

Subsi- Vincu- de 
diado lado Otro afiliación

Número 
de 

mujeres 
que 

conocen 
Ley 100

G ru p os de edad
13-14 13.1 207 20.5 45.1 21.0 0.0 44,2 27
15-19 20.2 451 25.1 58.0 16.8 0.0 36.5 91
20-24 22.8 361 38.8 64.2 10.8 0.0 29.8 82
25-29 24.6 336 32.6 61.2 18.8 0.9 28.6 83
30-34 25.3 312 42.9 72.6 32.0 0.9 28.1 79
35-39 27.8 334 37.6 68.1 12.4 0.9 29.9 93
40-44 30.1 195 27.9 60.1 11.6 0.0 33.6 59
45-49 24.6 184 51.5 64,2 15.2 3.3 27.9 45

E stado conyugal
Actualmente unida 24.6 1,296 36.5 61.4 15.3 0.3 33.9 319
No en unión 22.2 1.084 33.0 65.7 19.6 1.2 28.3 240

N úm ero  de hijos vivos
Sin hijos vivos 22.0 626 31.6 62.2 17.4 0.0 30.7 137
1-2 25.1 724 40.4 63.4 16.8 0.8 30.3 182
3-4 24.0 653 36.2 66.7 19.1 1.5 29.3 157
5 + 22.0 377 26.7 58.0 13.7 0.0 39.4 83

N ivel educativo
N inguno 11.9 154 16.5 35.2 22.9 0.0 60.5 . 18
Primaria 21.5 1,144 27.6 57.6 14.0 0.9 37.5 246
Secundaria 25.5 1,038 38.9 67.6 19.6 0.3 27.4 265
Universidad 69.6 43 73.2 87.9 17 6 2.7 0.0 30

Región
Atlántica 24.5 492 31.2 51.1 17.0 0.0 39.6 121
Oriental 16.6 492 44.8 79.7 27.1 0.9 19.0 81
Central 23.9 430 25.8 55.8 21.8 0.8 37.5 103
Pacífica 23.1 498 20.0 50.2 10.8 1.3 49.2 115
Bogotá 29.7 468 51.8 80.3 13.2 0.6 12.5 139

C ondición  m igratoria
Conflicto armado 21.5 1,097 26.2 62.2 17.4 0.3 36.2 236
Otras razones 23.1 896 44.0 61.5 16 9 1.1 31.9 207
No migrante 30.0 387 37.0 68.4 17.2 0.7 21.0 116

T otal 23.5 2,379 35.0 63.2 17.1 0.7 31.5 559
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Afiliación al SGSSS
• En la encuesta del 2001, cerca de tres quintas partes (59.6 por ciento) de las mujeres entrevistadas no 

estaba afiliada al SGSSS; sin embargo, en el presente estudio, dicho porcentaje descendió a un poco 
más de una tercera parte (36.5 por ciento), lo que significa que hubo una mejoría de 23 puntos 
porcentuales.

• A pesar de los logros alcanzados, es necesario resaltar que las mujeres de 25 a 34 años de edad, las 
que no están unidas o casadas, las que tiene más hijos, las de niveles de educación más bajos (sin 
educación y primaria), las de las regiones Pacífica, Central y Atlántico y entre las emigrantes debido 
al conflicto armado, se presentan los porcentajes de no afiliación más altos.

• Entre las que están afiliadas, la distribución de acuerdo al régimen es de 11.3 por ciento de afiliación 
al contributivo y 51.8 por ciento al subsidiado. La afiliación al régimen contributivo llega solamente al 
8.7 por ciento entre las de 15 a 19 años de edad, al 8.6 por ciento entre las que no están casadas o 
unidas, al 6.7 por ciento entre las que tienen 5 o más hijos, al 3.5 por ciento entre las que no tienen 
ninguna educación, el 2.2 por ciento en la Región Pacífica y el 4.8 por ciento entre las emigrantes 
debido al conflicto armado.

Gráfico 10.1
Distribución porcentual de mujeres afiliadas al SGSSS por tipo de afiliación
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C u a d ro  10.3. D is tr ib u c ió n  p o rcen tu a l de  las m u jeres a filia d as  p o r tip o  de  afil 
c a ra c te r ís tic a s  se le c c io n a d a s

¡ación  según

Característica

Contri
butivo:

EPS

Tipo de régimen

Subsi
diado:
ARS Otro

No esta 
afiliada Total

Número 
de mujeres

G rupos de edad
13-14 10.2 52.7 0.5 36.6 100.0 207
15-19 8.7 53.8 0.2 37.3 100.0 451
20-24 9.3 53.5 0.0 37.3 100.0 361
25-29 11.1 46.2 0.8 41.8 100.0 336
30-34 11.3 49.7 0.6 38.5 100.0 312
35-39 14.7 51.5 0.6 33.1 100.0 334
40-44 14.1 53.9 1.0 31.1 100.0 195
45-49 13.7 54.0 0.0 32.4 100.0 184

E stado conyugal
Actualmente unida 13.5 50.6 0.5 35.4 100.0 1,296
No en unión 8.6 53.1 0.4 37.9 100.0 1,084

N úm ero  de hijos vivos
Sin hijos vivos 11.7 50.7 0.3 37.3 100.0 626
1-2 14.5 51.8 0.2 33.4 100.0 724
3-4 10.0 51.0 0.6 38.5 100.0 653
5 + 6.7 54.7 0.8 37.8 100.0 377

N ivel educativo
Ninguno 3.5 46.9 1.3 48.3 100 0 154
Primaria 8.5 53.6 0.2 37.7 100.0 1,144
Secundaria 14.4 51.2 0.4 34.0 100.0 1.038
Universidad 35.8 35.7 2.0 26.4 100.0 43

R egión
Atlántica 10.5 48.6 1.0 39.9 100.0 492
Oriental 8.3 61.9 0.6 29.2 100.0 492
Central 10.4 47.0 0.0 42.6 100.0 430
Pacífica 2.2 48.2 0.2 49.5 100.0 498
Bogotá 25.6 52.6 0.4 21.4 100.0 468

C ondición  m igratoria
Conflicto armado 4.8 52.4 0.4 42.4 100.0 1.097
Otras razones 16.3 48.1 0.5 35.2 100.0 896
No migrante 18.0 58.5 0.3 23.2 100.0 387

Total 11.3 51.8 0.4 36.5 100.0 2,379

EZM 1 9.2 31.0 0.1 59.6 100.0 2,072
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• Las principales causas o razones de la no afiliación por orden son las siguientes: está esperando los 
resultados del SISBEN (31.7 por ciento), no salió clasificada (17.3 por ciento), no le han hecho el 
SISBEN (16 por ciento), no sabe o no conoce los trámites (13.7 por ciento), no tiene documentos (6.8 
por ciento) y no tiene dinero (2.7 por ciento).

Causas o razones de no afiliación

Cuadro 10.4. Distribución proporcional de las causas de no afiliación al SGSSS según características seleccionadas

C a u sa s  de no a filiac ió n  al S G S SS_____________________________________  Numero

C aracterís tica
N o tiene 

d o c u m en to s
N o  tiene 

plata
N o está  

trab a jan d o

N o le 
han 

h echo 
S ISB E N

N o sabe 
los 

trám ite s O tro
N o salió  

c la s ificad a

Está
esp eran d o
resu ltad o s Total

de
m ujere:

no
afiliada

G ru p os de edad
13-14 4.2 6.4 0.0 12.3 18.2 9 .0 17.3 32.6 100.0 76
15-19 10.2 1.8 1.0 17.4 19.2 8.6 15.3 26.4 100.0 168
20-24 8.8 3.1 2.2 21.2 10.5 12.3 19.7 22.2 100 0 134
25-29 6.9 2.2 0 .0 12.8 18.9 14.9 17.0 27.3 100.0 140
30-34 6.3 1.9 3.0 16.1 6.2 5.0 20.1 41.6 100.0 120
35-39 2.5 0.8 1.1 14.2 9.9 13.0 16.3 42.2 100.0 111
40-44 6.4 8.0 0.0 19.9 8.4 7.5 14.6 35.2 100.0 61
45-49 5.4 1.5 0 .0 11.9 14.8 16.2 16.8 33.5 100.0 59

E stado con yu ga l
A ctua lm en te  un ida 7.0 2.9 1.5 15.8 10.6 1 1 4 19.3 31.3 100.0 459
No en unión 6.6 2.5 0 .6 16.2 17.1 10.0 15.0 32.0 100.0 410

N ú m ero  de h ijos v ivos
Sin hijos v ivos 7.0 4.3 1.1 15.6 20.6 10.2 13.0 28.1 100.0 234
1-2 10.1 2.9 1.5 14.6 10.2 11.8 18.6 30.5 100.0 242
3-4 4.4 1.7 0.9 18.2 10.9 9 .0 19.5 35.4 100.0 251
5 + 5.2 1.8 0.9 15.1 13.1 13.0 18.1 32.8 100.0 142

N ivel ed u cativo
N inguno 8.0 1.2 1.7 10.2 15.7 19.4 17.0 26.8 100.0 74
Prim aria 8.3 2 1 0.7 16.9 13.6 9.0 19.2 30.2 100.0 431
Secundaria 5.0 3.7 1.2 15.8 13.5 10.8 15.2 34.8 100.0 353
U niversidad 0.0 8.4 7.9 27.5 8 .9 19 8 8.2 19.3 100.0 11

Región
A tlán tica 8.7 1.9 0 .9 22.0 5.6 5.9 16.7 38.3 100.0 196
O riental 4.1 3.6 1.2 14.9 9.9 2.1 48.6 15.6 100.0 144
C entral 4.2 1.6 0 .0 9.8 15.5 10.2 17.9 4 0 .8 100.0 183
Pacífica 9.2 3.1 1.8 10.5 18.9 18.0 5.7 32 .8 100.0 246
B ogotá 6 .0 4.3 1.7 30.8 18.7 15.7 0.8 22.0 100.0 100

C on d ición  m igratoria
C o n flic to  arm ado 6.8 1.5 0.7 16.9 15.2 10.3 19.0 29.7 100.0 465
O tras  razones 6.4 3.4 2 .0 15.7 13.7 12.1 13.4 33.4 100 0 315
N o m igran te 8.3 6.9 0 .0 12 6 5.9 8.2 22.1 36.0 100.0 90

Total 6.8 2.7 1.1 16.0 13.7 10.7 17.3 31.7 100.0 869

EZM1 7.7 3.8 1.7 24.3 23.2 9 .9 15.7 13.8 100.0 794
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Encuesta del SISBEN
• El 38.1 por ciento manifestó que si respondió anteriormente la encuesta del SISBEN; entre las que 

manifestaron que no lo había hecho el 43.5 por ciento respondió que no la habían visitado, el 5.3 por 
ciento que no lo había solicitado, el 4.6 por ciento no estaba cuando la habían visitado, el 3.4 por 
ciento no conocía esta posibilidad y el 2.8 por ciento no conoce los trámites necesarios para ello.

C u a d ro  10.5. P ro p o rc ió n  de  m u je res  q u e  no  están  a filia d as y resp o n d ie ro n  la en c u e s ta  S IS B E N  y  d is trib u c ió n  
p ro p o rc io n a l de  las razo n es  por las c u a le s  las m u je re s  no han re sp o n d id o  la en c u e s ta  S IS B E N  según 
ca ra c te rís tic a s  se le c c io n a d a s

Característica
Si la 

respondió

Razones por las que 110 han respondido la encuesta SISBEN

No la 
han 

visitado
No la ha 

solicitado

No
eslaha
cuando

vinieron
No sabe 
trámites

No
sabe
que

existia Otro Total

Mujeres 
que no han 
respondido 
la encuesta 

SISBEN
G rupos de edad

13-14 41.3 31.4 9.1 2.6 0.0 1 1.1 4.6 100.0 38
15-19 30.8 44.8 2.7 6.6 5.4 4.8 4.8 100.0 98
20-24 36.0 40.3 9,9 7.5 0.0 5.1 1.3 100.0 78
25-29 43.1 40.5 6.8 2.9 4.0 1,3 1.3 100.0 78
30-34 46.5 38.9 5.3 4.4 2.7 0.0 2.2 100.0 46
35-39 42.6 51.5 1.9 0.0 1.7 2.3 0.0 100.0 45
40-44 32.4 50.9 3.4 3.2 6.6 0.0 3.5 100.0 30
45-49 36.0 58.2 0.0 5.8 0.0 0.0 0.0 100.0 30

Estado conyugal
Actualmente unida 38.4 45.5 6.6 3.6 2.3 2.2 1.4 100.0 226
No en unión 37.7 41.3 3.9 5.6 3.4 4.6 3.5 100.0 217

H ijos vivos
Sin hijos vivos 37.9 38.0 5.3 4.3 3.2 6.5 4.7 100.0 138
1-2 41.9 40.0 6.0 5.8 0.7 3.1 2.5 100.0 123
3-4 32.3 54.4 4.3 4.5 3.7 0.9 0.0 100.0 113
5 + 41.0 42.7 5.5 3.3 4.3 1.5 1.6 100.0 69

N ivel educativo
Ninguno 37.5 45.8 2.7 2.6 4.4 7.0 0.0 100.0 42
Primaria 36.4 42.6 6.9 5.4 2.1 3.2 3.3 100.0 217
Secundaria 40.4 44.3 3.4 3.7 3.5 2.8 1.9 100.0 176
Universidad 34.4 38.0 15.4 12.2 0.0 0.0 0.0 100.0 8

R egión
Atlántica 32.0 49.5 5.1 10.4 0.0 3.1 0.0 100.0 88
Oriental 47.1 41.5 7.9 1.9 1.7 0.0 0.0 100.0 51
Central 42.7 32.4 7.9 6.8 1.5 6.0 2.7 100.0 76
Pacífica 45.8 39.3 2.1 2.9 5.0 1.3 3.7 100.0 151
Bogotá 19.3 57.1 7.5 1.1 3.8 7.4 3.9 100.0 77

C ondición  m igratoria
Conflicto armado 30.3 48.9 5.3 4.9 3.3 4.2 3.3 100.0 238
Otras razones 46.8 36 8 6.5 4.0 2.3 2.3 1.3 100.0 168
No migrante 48.4 39.0 0.0 5.0 2.3 3.0 2.3 100.0 38

Total 38.1 43.5 5.3 4.6 2.8 3.4 2.4 100.0 443

EZMI 9.4 44.4 18.0 4.9 18.1 3.0 2.2 100.0 540
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Conocimiento de derechos como afiliada
• Entre todas las mujeres entrevistadas en este estudio el 23.4 por ciento no conoce ningún derecho que 

tienen las afiliadas al SGSSS; este desconocimiento es mayor entre las más jóvenes, entre las que no 
están casadas o unidas (29 por ciento), entre las mujeres que no tienen hijos (3 1.7 por ciento), entre las 
que no tienen educación (33.1 por ciento), entre las que solamente tienen primaria (24.4 por ciento), 
entre las de la Región Pacífica (33.3 por ciento), en la Región Oriental (28.8 por ciento) y entre las 
emigrantes debido al conflicto armado (24.7 por ciento).

• Los derechos más conocidos son: el derecho a la atención médica (71.9 por ciento), el derecho al 
suministro de medicamentos (42.5 por ciento), el derecho a la hospitalización (17 por ciento) y el 
derecho a cirugía (14.2 por ciento). Los otros derechos presentan porcentajes menores del 10 por 
ciento.

• Con relación a preguntas específicas sobre los derechos que tienen a recibir servicios o suministros de 
métodos anticonceptivos, el 65.4 por ciento de las mujeres entrevistadas menciona que tiene derecho 
de recibir el servicio de esterilización, el 62.8 por ciento píldoras anticonceptivas, el 61.4 por ciento de 
DIU, el 55.2 por ciento de óvulos y 39.5 por ciento de implantes subdérmicos.

C u ad ro  10.6. P ro p o rc ió n  de  m u je res q u e  co n o ce  d e re c h o s  com o a filia d as  al SG SS

Conoce el derecho a:

Característica

Promo
ción de 

salud

Preven
ción de 
enfer

medades
Diag

nóstico

Aten
ción

médica
Hospita
lización Cirugía

Rehabi
litación

Sumi
nistro de 
drogas Otro

No
conoce

derechos

Número
de

mujeres
G rupos üc edad

13-14 4.1 2.5 3.1 55.5 6.3 4.3 0.5 24.4 2.3 43.3 207
15-19 4.5 4.6 3.5 66.8 14.4 8.0 0.8 39.9 4.7 29.5 451
20-24 10.9 9.6 5,8 73.9 15.5 12.5 0.9 44.9 7.4 21.5 361
25-29 12.4 8.8 6.4 70.6 20.5 13.2 1.5 43.9 8.3 22.7 336
30-34 13.1 7.2 6.4 78.0 18.8 18.1 1.0 44.0 10.4 16.8 312
35-39 12.5 9.0 9.1 74.3 21.3 21.8 2.0 45.0 7.7 20.1 334
40-44 9.8 9.8 9.7 80.6 19.2 21.2 2.2 49.0 6.4 13.6 195
45-49 10.9 8.3 4.4 77.4 19.0 17.7 2.0 47.7 4.0 18.6 184

Estado conyugal
Actualmente unida 11.0 8.2 7.5 75.7 20.3 17.2 1.6 45.0 8.2 18.7 1.296
No en unión 8.3 6.5 4.1 67.4 13.1 10.5 0.9 39.5 4.9 29.0 1.084

N úm ero de hijos vivos
Sin hijos vivos 5.6 5.5 4.0 64.4 1 1.2 9.1 0.7 36.3 4.6 31.7 626
1-2 12.8 10.1 7.8 75.6 20.2 15.2 2.5 43.7 9.0 20.4 724
3-4 10.9 8.2 6.5 74.1 18.7 15.9 0.8 45.2 7.6 20.2 653
5 + 8.8 4.2 4.7 73.6 17.5 17.8 0.7 45.6 3.9 20.8 377

Nivel educativo
N inguno 8.5 3,4 5.3 60.0 12.1 13.0 0.0 37.0 2.3 33.1 154
Primaria ' 7.8 6.8 4.8 71.1 15.1 13.5 1.1 40,4 5.4 24.4 1,144
Secundaria 11.3 7.9 6.5 73.9 18.7 14.4 1.4 45.4 8.5 21.5 1,038
Universidad 28.1 26.5 26.4 88.1 44.6 31.9 8.1 45.5 11.9 6.9 43

Región
Atlántica 1 1.5 8.5 4.1 79.9 31.5 20.2 1.1 58.6 1.7 13.8 492
Oriental 7.6 4,8 6.6 66.8 15.2 9.8 2.1 27,2 2.6 28.8 492
Central 10.2 5.6 5.7 77.9 15.4 15.0 0.9 41.7 8.5 18.9 430
Pacífica 6.8 7,2 2.9 63.2 7.1 10.0 1.0 40,7 5.8 33.3 498
Bogotá 12.9 11.0 10.7 72.6 15.7 16.2 1.3 44.2 15.3 21.5 468

C ondición m igratoria
Conflicto armado 9.5 5.5 4.6 70.4 14 8 13.6 1.2 42.9 4.6 24.7 1,097
Otras razones 10.7 9.0 7.5 73.7 18.1 15.0 1.6 40.2 8.9 22.1 896
No migrante 8.3 9.5 6.2 72.2 21.0 13.9 0.9 46.6 7.5 22.7 387

Total 9.7 7.4 6.0
o.O

71.9 17.0 14.2 1.3 42.5 6.7 23.4 2,379
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C u a d ro  10.7. P ro p o rc ió n  de  m u je res  q u e  id en tifica  d e re c h o s  se x u a les y  re p ro d u c tiv o s  com o 
a f ilia d a  al S G S S S  p o r d erech o  esp ec ífico  según  c a rac te rís tica s  se lecc io n ad as

Característica

Conoce el derecho a:

Número de 
mujeres

Suministro
de

píldoras

Suministro
de

óvulos

Suministro
de

DIU

Suministro
de

Norplant Esterilización
G rupos de edad

13-14 47.7 39.1 38.6 28.1 44.0 207
15-19 61.7 57.8 60.2 40.4 60.7 451
20-24 70.7 60.6 71.0 44.0 70.7 361
25-29 68.9 57.0 67.3 39.8 70.3 336
30-34 62.3 51.5 63.6 36.6 73.7 312
35-39 62.6 56.8 61.6 42.1 66.3 334
40-44 62.2 57.6 62.0 41,1 68.2 195
45-49 58.1 54.2 55.6 39.4 62.4 184

E stado conyugal
Actualmente unida 65.1 55.5 63.9 39.6 69.6 1,296
No en unión 60.1 54.9 58.4 39.4 60.3 1,084

N úm ero  de hijos vivos
Sin hijos vivos 56.7 51.9 52.8 38.9 56.0 626
1-2 68.6 56.9 68.3 38.8 70.6 724
3-4 64.0 56.7 63.5 42.7 68.0 653
5 + 59.9 55.0 58.8 36.5 66.3 377

N ivel educativo
Ninguno 49.9 42.2 49.2 27.4 51.3 154
Primaria 61.2 53.0 58.7 38.7 63.9 1,144
Secundaria 66.1 58.9 65.6 42.1 68.6 1,038
Universidad 74.3 71.6 74.7 43.5 77.4 43

R egión
Atlántica 55.3 48.0 49.5 31.1 57.8 492
Oriental 62.9 59.0 60.5 46.1 65.0 492
Central 69.3 52.0 65.0 34.3 68,4 430
Pacífica 61.1 55.8 60.0 40.3 65.6 498
Bogotá 66.5 61.2 72.9 45.4 70.7 468

C ondición  m igratoria
Conflicto armado 60.3 53.8 58.9 38.8 63.2 1,097
Otras razones 64.8 56.0 64.3 41.4 68.4 896
No migrante 65.4 57.4 61.6 37.2 64.4 387

Total 62.8 55.2 61.4 39.5 65.4 2.379
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Charlas o talleres y personas que las dictó
• El 15 por ciento de las mujeres entrevistadas ha asistido a charlas sobre salud básica, el 32 por ciento 

sobre salud sexual y reproductiva y solamente el 7.7 por ciento sobre charlas de derechos sexuales y 
reproductivos.

• El 43.9 por ciento de las que ha asistido a charlas o talleres reportaron que habían sido organizadas y 
dictadas por asesoras de Profamilia y el 39 por ciento por promotoras o enfermeras de un hospital. 
Existen diferencias entre las charlas dictadas por Profamilia cuando se analizan por región, 
específicamente en Bogotá el 20.9 por ciento de las mujeres que han asistido a charlas reportan a 
Profamilia como fuente de ellas, pero el porcentaje se incrementa al 59.6 por ciento en la región 
oriental y 54 por ciento en la Pacífica.

C u ad ro  10.8. P ro p o rc ió n  de  m u je re s  q u e  h a  p a rtic ip ad o  en ch a rla s  o ta lle re s  so b re  tem as d e  sa lu d  b á s ic a  fam ilia r  
según tem a  esp ec ífico  p o r c a rac te rís tica s  se lecc io n ad as

Característica

Charlas sobre salud básica familiar
No ha 

participado

Número
de

mujeresVacunas
Diarrea/

EDA
Gripa/

IRA
Lac

tancia
Nutri
ción

Taba
quismo

Cl 1 C-llal Ido
sobre
salud
básica

familiar
G rupos de edad

13-14 3.3 1.5 1.6 0.9 4.1 2.3 87.7 207
15-19 5.8 2.9 2.2 4.9 3.8 1.3 87.0 451
20-24 10.4 5.0 3.3 10.0 5.8 1.4 80.1 361
25-29 9.1 7.6 4.7 7.7 5.5 0.9 81.7 336
30-34 7.0 6.9 2.9 4.9 4.9 2.3 83.2 312
35-39 6.9 4.2 3.9 5.0 3.7 2.0 85.0 334
40-44 4.9 5.2 3.7 3.2 2.2 0.4 88.9 195
45-49 4.1 1.8 0.5 2.1 0.5 0.4 92.4 184

Estado conyugal
Actualmente unida 8.3 5.7 3.8 7.2 4.9 1.4 82.7 1,296
No en unión 5.1 3.2 2.0 3.2 3.2 1.5 87.9 1,084

N úm ero de hijos vivos
Sin hijos vivos 4.4 1.5 1.5 2.0 4.3 2.1 88.4 626
1-2 8.0 4.7 2.9 8.6 4.0 1.2 83.1 724
3-4 7.9 7.4 4.0 5.8 5.0 1.0 82.9 653
5 + 6.8 4.3 3.9 4.1 2.6 1.6 87.0 377

N ivel educativo
Ninguno 3.3 2.7 2.0 1.4 1.3 1.0 92.9 154
Primaria 5.8 4.8 3.1 4.5 3.1 1.2 87.2 1,144
Secundaria 8.3 4.4 2.9 6.6 5.4 1.8 82.5 1,038
Universidad 12.9 9.8 5.7 15.3 9.7 1.7 62.4 43

Región
Atlántica 11.7 10.7 6.1 6.5 3.1 1.8 78.1 492
Oriental 7.2 4.7 3.3 4.9 2.9 0.7 84.9 492
Central 6.1 3.9 3.5 6.8 5.5 3.3 84.1 430
Pacífica 5.6 1.7 1.5 4.0 6.3 1.6 87.5 498
Bogotá 3.4 1.7 0.4 4.8 3.0 0.0 9 0 9 468

C ondición  m igratoria
Conflicto armado 8.0 5.1 3.7 5.5 4.7 1.7 83.1 1,097
Otras razones 5.6 4.5 2.3 5.6 3.7 1.4 87.5 896
No migrante 6.5 3.1 2.7 4.5 3.5 0.9 84.9 387

Total 6.8 4.6 3.0 5.4 4.1 1.5 85.1 2,379

EZM 1 2.6 4.1 2.0 4.7 4,9 0.5 89.2 2,072
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C u a d ro  10.9. P ro p o rc ió n  de  m u je res  q u e  h a  p a rtic ip ad o  en ch arlas  o  ta lle re s  so b re  tem as de sa lu d  sexual 
y- re p ro d u c tiv a  se g ú n  te m a  esp ec ífico , p o r c a rac te rís tica s  se lecc io n ad as

Charlas de Salud Sexual y Reproductiva No ha

Característica

Preven
ción

ITS/SIDA

Citología/ Planifí- 
examen cación 
de seno familiar

Cáncer
prostata/ Educación 
testículos sexual

participado 
en charlas 
de salud 
sexual y 

reproductiva
Número de 

mujeres
G rupos de edad

13-14 10.7 5.1 20.1 1.7 14.6 68.4 207
15-19 13.6 13.4 26.8 0.9 12.2 62.4 451
20-24 11.1 15.4 25.1 1.3 4.1 67.9 361
25-29 10.3 20.0 21.0 0.2 3.9 67.4 336
30-34 12.6 16.3 21.0 0.9 4.7 69.1 312
35-39 13.2 17.9 21.0 0.0 2.7 67.8 334
40-44 7.8 12.4 15.9 1.0 3.5 75.6 195
45-49 8.4 18.6 16.1 1.4 3.1 72.9 184

E stado conyugal
Actualmente unida 11.1 17.0 22.6 0.8 4.0 68.5 1,296
No en unión 11.8 13.2 20.9 0.9 9.0 67.4 1,084

N úm ero de hijos vivos
Sin hijos vivos 13.3 11.0 23.6 1.4 13.2 64.8 626
1-2 9.6 14.8 20.7 0.5 4.0 69.9 724
3-4 10.9 18.9 23.0 0.7 3.6 67.3 653
5 + 12.9 16.8 19.2 1.1 3.7 70.7 377

N ivel ed u cativo
Ninguno 9.2 13.1 17.0 0.0 2.5 75.0 154
Primaria 8,7 15.7 18.3 0.7 4.0 72.5 1,144
Secundaria 14.4 15.1 26.1 1.2 9.4 62.7 1,038
Universidad 22.2 13.9 31.5 0.0 6.4 52.2 43

R egión
Atlántica 8.4 13.0 17.5 0.5 7.5 69.5 492
Oriental 12.9 23.0 25.3 1.8 5.7 61.5 492
Central 14.3 14.0 23.6 1.1 7.0 71.3 430
Pacífica 17.6 20.7 29.5 0.6 4.3 61,1 498
Bogotá 4.0 5.0 13.1 0.4 7.0 77.6 468

C ondición  m igratoria
Conflicto armado 14.1 19.1 27.8 1.5 6.4 62.5 1,097
Otras razones 9.4 12.5 15.6 0.3 5.1 73.9 896
No migrante 8.5 10.7 19.4 0.5 8.6 69.8 387

Total 1 1.5 15.3 21.9 0.9 6.3 68.0 2,379

EZMI 2.5 2.5 8.7 0.6 1.5 88.0 2,072
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C u a d ro  10.10. P ro p o rc ió n  de  m u je res  q u e  h a  p a rtic ip ad o  en ch arlas  o  ta lle re s  so b re  
tem as de  los d e re c h o s  se x u a les y  re p ro d u c tiv o s  según  te m a  esp ec ífico , p o r 
c a rac te rís tica s  se lecc io n ad as

Charlas sobre Derechos Sexuales y 
Reproductivos

Derechos Violencia Abuso 
Característica SR intrafamiliar sexual

No ha 
participado 
en charlas 

sobre 
derechos 
sexuales

Número de 
mujeres

G rupos de edad
13-14 4.4 5.3 2.5 90.8 207
15-19 4.8 5.4 2.9 90.1 451
20-24 4.2 5.2 1.4 91.1 361
25-29 3.3 3.1 0.8 94,5 336
30-34 3.1 6.1 1.7 91.8 312
35-39 2.6 5.9 0.8 92.5 334
40-44 3.1 2.7 0.4 95.6 195
45-49 2.9 3.2 1.0 94.3 184

E stado conyugal
Actualmente unida 3.6 5.3 1.4 91.9 1,296
No en unión 3.7 4.1 1.8 92.7 1,084

N úm ero de hijos vivos
Sin hijos vivos 5.0 5.7 2.9 90.1 626
1-2 3.1 3.8 1.1 93.5 724
3-4 4.3 5.1 1.0 91.9 653
5 + 1.5 4.6 1.1 94 1 377

N ivel educativo
Ninguno 1.2 3.4 0.0 95.4 154
Primaria 2.6 3.6 0.9 94.3 1,144
Secundaria 5.2 6.1 2.5 89.7 1,038
Universidad 1.9 11.0 0,0 87.1 43

Región
Atlántica 4.2 7.0 0.4 90.0 492
Oriental 6.0 4.6 2,1 90.0 492
Central 4.5 5.6 2.4 91.2 430
Pacífica 1.7 5.0 2.0 93.4 498
Bogotá 1.9 1.7 0.8 96.8 468

C ondición  m igratoria
Conflicto armado 4.6 5.9 1.9 90.1 1,097
Otras razones 2.9 3.3 1.0 94.7 896
No migrante 2.7 5.0 1.8 92.7 387

Total 3.6 4.8 1.5 92.3 2,379

EZM 1 1.8 1.9 0.5 96.5 2,072
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C u a d ro  10.11. P ro p o rc ió n  de  m u je res  q u e  h a  p a rtic ip ad o  en ch arlas  o ta lle re s  sob re  p rev en c ió n  en S alud  B ásica  
Fam iliar, S alud  S exual y R e p ro d u c tiv a  y /o  D erech o s S ex u a les y  R e p ro d u c tiv o s  según  qu ién  d ic tó  la charla , p o r 
c a rac te rís tica s  se le c c io n a d a s

Persona que dictó la charla

Promotora/ Asesora Líder Número
enfermera/ de comu Personas Personas de

Característica hospital Médico Profamilia nitario Profesores ONG OG Otro mujeres
G rupos de edad

13-14 32.9 7.2 27.1 1.2 14.2 9.8 2.0 18.1 75
15-19 36.1 10.4 33.3 3.9 9.2 8.8 1.3 13.9 187
20-24 39.1 11.9 46.4 1.3 1.3 4.0 1.3 6.4 139
25-29 40.9 16.2 42.6 0.0 2.2 7.5 0.5 11.3 131
30-34 37.3 5.4 61.0 3.0 1.1 3.3 0.8 8.0 111
35-39 48.3 12.1 44.1 0.0 0.6 5.6 2.1 12.6 127
40-44 32.9 4.3 54.7 2.8 3.1 9.8 1.4 10.8 59
45-49 41.1 3.2 53.4 0.0 0.0 0.0 1.4 15.4 54

E stado conyugal
Actualmente unida 38.1 10.4 49.9 1.5 1.7 5.8 1.4 10.4 486
No en unión 40.1 9.6 36.6 1.9 7.1 6.9 1.3 13.1 398

N úm ero de hijos vivos
Sin hijos vivos 36.0 9.0 31.4 2.8 12.4 9.2 0.6 15.5 239
1-2 43.8 14.0 39.7 2.1 l . l 3.9 2.4 10.5 258
3-4 40.0 9.7 52.1 0.8 0.7 6.4 0.7 9.5 252
5 + 33.4 4.6 59.2 0.7 1.5 5.4 1.7 11.2 134

N ivel educativo
Ninguno 26.1 4.9 64.9 3.0 0.0 0.0 0.0 10.3 42
Primaria 37.3 7.2 50.7 l.l 1.9 6.9 1.1 9.0 376
Secundaria 40.4 11.9 37.7 2.2 6.1 6.8 1.7 12.9 442
Universidad 63.7 29.1 13.7 0.0 9.2 0.0 0.0 33.3 24

Región
Atlántica 40.7 11.4 36.3 1.7 4.4 8.1 0.4 16.9 199
Oriental 25.7 8.2 59.6 0.4 2.8 9.3 4.3 4.3 211
Central 51.2 10.1 36.3 4.3 3.4 5.6 0.0 9.9 147
Pacífica 39.2 7.7 54.0 0.8 4.3 2.0 0.4 9.8 207
Bogotá 44.5 14.8 20.9 2.2 6.6 6.3 0.9 21.0 120

C ondición  m igratoria
Conflicto armado 33.5 6.6 56.3 1.0 2.9 7.2 1.6 9.0 469
Otras razones 45.1 15.3 30.6 3.1 3.9 6.4 0.9 14.8 269
No migrante 45.6 11.2 28.6 1.2 8.5 3.4 1.2 14.3 145

Total 39.0 10.0 43.9 1.7 4.1 6.3 1.3 11.6 884

EZMI 36.3 16.3 26.6 3.1 3.5 7.6 8.9 13.3 405
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Capítulo 11. Evaluación del im pacto  
del programa

Durante los años comprendidos entre Octubre de 2000 y Mayo de 2005, la Asociación 
Colombiana Pro-Bienestar de la Familia Colombiana (Profamilia), con el auspicio de la Agencia de los 
Estados Unidos de Norte América para el Desarrollo Social (USAID) desarrolló el Programa Nacional de 
Servicios de Salud Sexual y Reproductiva en población de bajos recursos y población desplazada, cuyo 
principal objetivo fue mejorar la salud sexual y reproductiva de las mujeres desplazadas y receptoras 
residentes en las zonas marginales del programa, incrementando su conocim iento sobre prácticas 
apropiadas y acceso a los servicios.

Para el estudio del com portamiento sexual y reproductivo de las mujeres residentes en las zonas 
del proyecto se utilizó un estudio cuasi experimental, pre y post de un solo grupo, metodología de 
investigación ampliamente usada para evaluar el impacto en la población de programas en los cuales se 
espera lograr cambios en los niveles de conocimientos, actitudes y prácticas, cuando no es posible aplicar 
un modelo experimental.

En este caso, se midieron cambios en el conjunto de las mujeres residentes en las zonas del 
programa y no específicam ente en las mujeres atendidas por él; se evaluó si los cambios operados en los 
indicadores de interés fueron estadísticam ente significativos con un nivel de confianza del 90 por ciento.

Las condiciones iniciales de las mujeres residentes en las zonas del programa se establecieron con 
base en los resultados de la primera encuesta sobre Salud Sexual y Reproductiva en las Zonas Marginadas, 
realizada en enero de 20011, en la cual se entrevistaron mujeres entre 13 y 49 años seleccionadas al azar en 
una muestra con representatividad nacional y regional. En esta encuesta se preguntó acerca de la composición 
de las familias; condiciones habitacionales; afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud; 
conocimiento y uso de métodos anticonceptivos; conocimiento, actitudes y prácticas de prevención de las 
Infecciones de Transmisión Sexual y VIH/SIDA; conocimiento y práctica de la citología vaginal y 
autoexamen de seno; atención del embarazo; violencia intrafamiliar y, en el caso de las mujeres 
desplazadas por el conflicto interno armado, tiempo de llegada al municipio de la entrevista, denuncia, 
acreditación de su condición, conocim iento de las entidades e instancias de apoyo y asistencia humanitaria 
recibida.

La Segunda Encuesta sobre salud reproductiva en las zonas del programa realizada en Diciembre de 
2005, cuyos resultados fueron ampliamente presentados en los capítulos anteriores, proporcionó información 
sobre los niveles alcanzados con relación a los indicadores de planificación familiar y salud reproductiva de 
las mujeres. Al igual que en la primera, se entrevistaron mujeres entre 13 y 49 años seleccionadas al azar en 
una muestra representativa a nivel nacional y regional, preguntando los mismos temas tratados en la primera 
encuesta y profundizando en algunos aspectos de la violencia basada en género y en las condiciones del 
entorno de las mujeres desplazadas por el conflicto.

Para establecer si los cambios detectados son significativos se evaluó para cada uno de los 
indicadores de interés para el programa, la hipótesis nula de que no hubo cambios en el valor del indicador 
(aumento o disminución de medias o proporciones) entre la primera y la segunda encuesta, utilizando para 
la verificación de la hipótesis el análisis de varianza a una vía con un nivel de confianza del 90%; en los 
cuadros de este capítulo se incluyen el valor F resultante de la prueba y la probabilidad (a o nivel de 
significación) de rechazar la hipótesis nula cuando esta es cierta; cabe anotar que valores de a  superiores a

1 S alud  Sexual y R e p ro d u c tiv a  en Z o n a s  M a rg in ad as . S itu ac ió n  de  las M u je re s  D esp lazadas . 2 0 0 1 , P ro fam ilia .
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0.10 indican que no hay evidencia suficiente para afirmar que las diferencias encontradas son 
estadísticamente significativas.

Cambio en las condiciones habitacionales de los hogares visitados

En términos generales se encontró m ayor deterioro en las condiciones habitacionales de los 
hogares visitados, en el primer capítulo del presente informe se resaltaron los diferentes tipos de 
inadecuación de la vivienda que atentan contra la seguridad y el derecho a una vivienda digna de los 
pobladores de las zonas marginadas. Con relación a algunas de las variables que miden la infraestructura a 
través de acceso a servicios básicos de la vivienda, pese a que la proporción de hogares que cuenta con 
energía aumentó significativamente, el acceso al acueducto público como fuente de agua para beber, 
presentó una disminución significativa. El capital físico de las viviendas también se ha visto afectado, 
disminuyendo significativam ente la proporción de hogares con servicio sanitario y aumentando 
significativamente la proporción de hogares que tienen madera sin pulir como material predominante en 
las paredes exteriores de su vivienda.

Con relación al capital humano y al capital social básico de los hogares, presentaron incrementos 
significativos el número promedio de personas por hogar y la proporción de hogares con jefatura femenina 
y, ha mejorado el acceso a la educación y a la salud pues disminuyó significativamente la proporción de 
personas entre 6 y 9 años que no han asistido a la escuela y la proporción de población que no pertenece 
al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

C u a d ro  11.1 . C a m b io  en  las c o n d ic io n e s  h a b ita c io n a le s

Prim era Segunda
Estadístico para la 

prueba
Indicador de cam bio Indicador N .ca so s Indicador N. casos F a

Proporción de hogares que cuenta con energía 91.7 1,749 96.1 2,161 32.6 0.000
Proporción de hogares con acueducto público 62.2 1.749 52.3 2.161 1328.9 0.000
Proporción de hogares sin servicio sanitario 30.8 1.749 22.6 2,161 34.1 0.000
Proporción de hogares con piso de tierra/arena 48.1 1,749 28.2 2,161 172.4 0.000
Proporción de hogares con paredes exteriores 
en m adera sin pulir 36.5 1,749 47.2 2.161 1505.3 0.000

Prom edio de personas por hogar 5.7 1.749 6.1 2.161 116.9 0.000
Proporción de hogares con jefa tu ra  fem enina 27.0 1.749 34.8 2,161 26.2 0.000
Proporción de la población de 6 a  9 años que no 
asistió a  la escuela 52.1 1,131 32.4 1.204 94.8 0.000
Proporción de la población que no está afiliada 
al SGSSS 63.5 8.665 48.4 10.084 1096.3 0.000

Cambio en las condiciones de desplazamiento

La inseguridad, la falta de información, la dificultad de acceder a los servicios sociales, al crédito 
y al subsidio; la desigualdad económica, la pobreza y el desempleo y la falta de conocimiento de los 
derechos son algunos de los problemas y obstáculos comunes que deben enfrentar las mujeres desplazadas 
y en general las mujeres residentes en las zonas marginadas del país y pese a los avances en la 
formulación de políticas de atención, en la creación de un marco legal e institucional y en la 
implementación de medidas para beneficiar a la población desplazada, persisten serios obstáculos para su 
implementación2.

2 D esplazam iento Interno y A tención Psicosocial: el reto de reinventar la vida. Un estado del Arte. OIM . Pontificia Universidad 
Javeriana. Bogotá, 2002.
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No obstante, respondiendo a la creación de estos mecanismos, en los municipios del programa 
aumentaron significativamente la proporción de mujeres desplazadas que ha denunciado su condición de 
desplazadas por el conflicto interno armado y la proporción que conoce la Acción Social y ha disminuido 
la proporción de mujeres desplazadas que no ha recibido ningún tipo de ayuda humanitaria. Es importante 
resaltar que pese al incremento en la denuncia, disminuyó significativamente la proporción que tiene un 
documento que acredita su condición.

C u a d ro  11.2. C a m b io  en  las c o n d ic io n e s  de  d e sp la z a m ie n to

Prim era Segunda
Estadísticos para la 

prueba
Indicador de cam bio Indicador N. casos Indicador N. casos F a

Proporción de m ujeres desplazadas por el 
conflicto interno armado 37.2 2,072 46.1 2.379 900.9 0.000
Proporción de desplazadas que han denunciado 
su condición de desplazam iento 67.6 771 79.9 1.097 36.5 0.000
Proporción de desplazadas que tiene un 
docum ento que acredite su condición 88.2 521 75.9 876 31.8 0.000
Proporción de desplazadas que conoce Acción 
Social (Red de Solidaridad) 77.3 771 93.1 1.097 103.1 0.000
Proporción de desplazadas que no ha recibido 
ningún apoyo 20.0 771 15.0 1,097 8.4 0.004

Cambio en las características sociodemográficos de las entrevistadas

En un contexto nacional de precarización del trabajo, las mujeres de las zonas marginadas han 
resultado mayoritariamente afectadas aunque debe reconocerse que han empezado a tener un cierto 
protagonismo en la búsqueda de sus derechos y solución a sus problemas más inmediatos insertándose en 
la actividad productiva.

C u a d ro  11.3. Im p ac to  en  las c a ra c te r ís tic a s  s o c io d e m o g rá f tc a s  - to ta l

Prim era Segunda
Estadísticos para la 

prueba

Indicador de Impacto Indicador N .ca so s ndicador N. casos F a

Proporción de m ujeres sin educación 10.0 2.072 6.5 2.379 22.6 0.000
Proporción de m ujeres que actualm ente trabaja 32.9 2.072 38.3 2.379 16.4 0.000
Proporción de m ujeres que deciden solas cómo 
gastar su dinero 85.5 1.096 88.5 1,282 5.1 0.024
Proporción de m ujeres que gasta todo su 
ingreso en el hogar 19.9 1.096 27.8 1.282 21.8 0.000
Proporción de m ujeres que tiene la últim a 
palabra en todas las decisiones 14.0 2,072 20.0 2.379 30.0 0.000
Proporción de m ujeres que considera que una 
m ujer puede rehusarse a tener R.S. 75.8 2,072 79.1 2,379 7.0 0.008

Tanto para el total de mujeres como para el grupo de mujeres desplazadas por el conflicto armado, 
disminuyó significativamente la proporción de mujeres sin educación y aumentaron significativamente las 
proporciones de mujeres que trabaja, de mujeres que gasta todo su ingreso en el hogar, de mujeres que 
tiene la última palabra en todas las decisiones y de mujeres que considera que una mujer puede rehusarse a
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tener relaciones sexuales. No hubo un cambio significativo en la proporción de mujeres que decide sola 
como cómo gastar su dinero entre las mujeres desplazadas por el conflicto interno armado.

C u a d ro  11. 3 A . Im p a c to  en  las c a ra c te r ís tic a s  s o c io d e m o g rá f ic a s  - d e sp la z a d a s

Prim era Segunda
Estadísticos para la 

prueba

Indicador de Im pacto Indicador N. casos Indicador N. casos F a
Proporción de m ujeres sin educación 14.5 771 8.7 1,097 15.8 0.000
Proporción de m ujeres que actualm ente trabaja 
Proporción de m ujeres que deciden solas cómo

27.6 771 39.7 1,097 29.6 0.000

gastar su dinero
Proporción de m ujeres que gasta todo su

85.4 381 88.6 604 2.2 0.140

ingreso en el hogar
Proporción de m ujeres que tiene la últim a

21.5 381 36.4 604 24.9 0.000

palabra en todas las decisiones 
Proporción de m ujeres que considera que una

13.8 771 24.0 1,094 29.7 0.000

m ujer puede rehusar a tener R.S. 77.0 771 80.7 1,097 3.8 0.051

Cambio en la afiliación al SGSSS y atención en salud

Partiendo de que “ ...toda persona tiene derecho a un trabajo remunerado que además de cubrir un 
salario permita estar incluido en un sistema de seguridad social que la proteja en todo lo referente a salud 
y de una seguridad en la vejez, la invalidez y protección a la familia en caso de muerte del trabajador...”3, 
y ante la marcada informalidad del trabajo de las mujeres, los programas de desarrollo deben seguir 
buscando que los recursos, generalmente escasos y con restricciones presupuéstales se dirijan a los más 
pobres seleccionándolos como los beneficiarios directos de los programas.

C u a d ro  11.4 . Im p a c to  en  la in fo rm a c ió n  so b re  sa lu d  to ta l de  las m u je re s

Prim era Segunda
Estadísticos para la 

prueba

Indicador de Impacto Indicador N .ca so s Indicador N. casos F a
Proporción de m ujeres que considera que la 
salud es un derecho 90.0 2,072 97.1 2,379 90.5 0.000
Proporción de m ujeres que no está afiliada al 
SGSSS 59.6 2.072 36.5 2,379 273.5 0.000
Proporción de m ujeres que no conoce 
derechos como afiliada al SGSSS 27.7 2,072 23.4 2,379 13.7 0.000

Proporción de m ujeres que no ha participado 
en charlas sobre salud básica fam iliar 89.2 2,072 85.1 2,379 15.3 0.000
Proporción de m ujeres que no ha participado 
en charlas de salud sexual y reproductiva 88.0 2,072 68.0 2.379 298.9 0.000
Proporción de m ujeres que no ha participado 
en charlas sobre derechos sexuales 96.5 2,072 92.3 2,379 78.9 0.000
Proporción de m ujeres que asistió a charlas de 
prevención en salud de asesora de Profam ilia 26.6 405 43.9 884 40.0 0.000

El reconocimiento de las mujeres de su derecho a la salud se incrementó significativamente 
mientras que la proporción de mujeres que no identificó ningún derecho como afiliada al Sistema de

J G uía de trabajo para el Taller sobre D ER EC H O  LABORA LES Y SEGU RIDAD SOCIAL. O ctubre de 2002. Observatorio de 
Derechos H um anos de las M ujeres Desplazadas.
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Seguridad Social en Salud disminuyó; así como la proporción de mujeres que está afiliada a alguna 
empresa del SGSSS. El mismo comportamiento se encontró entre las mujeres desplazadas por el conflicto.

La participación en charlas sobre distintos aspectos básicos de la salud aumentó y en los cinco 
años del programa la proporción de mujeres que no participó en charlas sobre Salud Básica Familiar o en 
charlas sobre Derechos Sexuales y Reproductivos, disminuyó significativamente tanto en el conjunto de 
mujeres como entre las desplazadas por el conflicto. La participación en charlas sobre tem as básicos de la 
Salud Sexual y Reproductiva, reflejando el énfasis del componente educativo del programa, presentó un 
incremento significativo de más de 18 puntos porcentuales para los dos grupos de mujeres entrevistadas 
que se están considerando; de igual manera, la intervención educativa de Profamilia en las comunidades 
del proyecto se incrementó significativamente.

C u a d ro  1 1.4A . Im p ac to  en  la in fo rm a c ió n  so b re  sa lu d - d e sp la z a d as

Prim era Segunda
Estadísticos para la 

prueba

Indicador de Impacto Indicador N. casos Indicador N. casos F a
Proporción de m ujeres que considera que la 
salud es un derecho 90.5 771 97.1 2,379 49.8 0.000
Proporción de m ujeres que no está afiliada al
SGSSS 58.0 771 36.5 2,379 202.7 0.000
Proporción de m ujeres que no conoce 
derechos com o afiliada al SGSSS 34.0 771 23.4 2,379 19.1 0.000

Proporción de m ujeres que no ha participado 
en charlas sobre salud básica fam iliar 89.2 771 85.1 2,379 13.9 0.000
Proporción de m ujeres que no ha participado 
en charlas de salud sexual y reproductiva 86.1 771 68.0 2,379 141.5 0.000
Proporción de m ujeres que no ha participado 
en charlas sobre derechos sexuales 94.7 771 92.3 2,379 55.6 0.000
Proporción de m ujeres que asistió a charlas de 
prevención en salud de asesora de Profam ilia 42.4 162 56.3 469 9.5 0.002

Cambio en los determinantes de la fecundidad y la atención del embarazo

En Colombia las complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto todavía implican grandes 
amenazas contra la vida y la salud de las mujeres y de los niños; en la adolescencia, la maternidad no solo 
pone en riesgo la salud o la vida de la menor sino que además constituye un factor mediante el cual se 
reproduce la pobreza y las condiciones de bienestar de las generaciones futuras. (DNP, PNUD, 1CBF, 
Misión Social, 2002).

El promedio de hijos nacidos vivos a mujeres de 40 a 49 años, indicador de la descendencia media 
de las mujeres, así como la proporción de mujeres de 13 a 49 y de 15 a 49 años embarazadas en el 
momento de la encuesta disminuyeron significativamente. En el grupo de mujeres desplazadas, sin 
embargo, el promedio de hijos nacidos vivos de mujeres de 40 a 49 años no tuvo una disminución 
significativa.
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C u a d ro  11.5. C a m b io  en  lo s d e te rm in a n te s  d e  la  fe c u n d id a d  y  a te n c ió n  del e m b a ra z o  -  to ta l de  m u je re s

Prim era Segunda
Estadísticos para la 

prueba

Indicador de Im pacto Indicador N. casos Indicador N. casos F a
Prom edio de nacidos vivos a m ujeres de 40 a 
49 años 5.3 276 4.8 379 6.7 0.010
Porcentaje de m ujeres de 13 a 49 años 
actualm ente em barazadas 7.5 2,072 5.4 2,379 1584.6 0.000
Porcentaje de m ujeres de 15 a 49 años 
actualm ente em barazadas 7.9 1.900 5.7 2,127 1435.5 0.000
Proporción de adolescentes de 13 a 19 años 
que ya son m adres 23.0 539 20.1 658 1.6 0.212
Proporción de adolescentes de 13 a  19 años 
que están em barazadas del prim er hijo 6.9 539 4.4 539 3.7 0.053
De las m ujeres em barazadas en el m om ento de 
la encuesta, proporción de m ujeres que no 
deseaba el em barazo 42.2 156 30.6 129 4.1 0.045
Proporción de m ujeres em barazadas en el 
mom ento de la encuesta que asisten a control 
con un m édico 49.1 156 60.0 129 3.4 0.068

En el grupo de mujeres adolescentes en cambio, se presentó una disminución significativa de la 
proporción de embarazadas del primer hijo tanto para la totalidad de las mujeres como para el grupo de 
desplazadas, mientras que la proporción de adolescentes que ya son madres no presentó un cambio 
significativo en los dos grupos de análisis.

Con relación al embarazo actual, en los dos grupos, total y desplazadas, disminuyó 
significativamente la proporción de mujeres que no deseaba este embarazo y aumentó significativamente 
la proporción de mujeres que está acudiendo a control médico durante su embarazo.

C u a d ro  11 ,5A . C a m b io  en  lo s d e te rm in a n te s  de  la  fe c u n d id a d  y  a te n c ió n  de l e m b a ra z o -  m u je re s  d e sp la z a d a s

Prim era Segunda
Estadísticos para la 

prueba

Indicador de Im pacto Indicador N. casos Indicador N. casos F a
Prom edio de nacidos vivos a m ujeres de 40 a 
49 años 5.8 110 4.8 188 0.0 0.953
Porcentaje de m ujeres de 13 a 49 años 
actualm ente em barazadas 8.2 2,072 5.4 1,097 575.1 0.000
Porcentaje de m ujeres de 15 a 49 años 
actualm ente em barazadas 8.8 709 4.9 513.9 0.000
Proporción de adolescentes de 13 a 19 años 
que ya son m adres 24.7 179 20.1 269 1.0 0.312
Proporción de adolescentes de 13 a 19 años 
que están em barazadas del prim er hijo 6.8 179 6.9 269 3.2 0.073
De las m ujeres em barazadas en el m om ento de 
la encuesta, proporción de m ujeres que no 
deseaba el em barazo 54.7 63 34.0 51 3.7 0.056
Proporción de m ujeres em barazadas en el 
m omento de la encuesta que asisten a control 
con un médico 37.1 63 62.6 51 7.7 0.007
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Como ya se mencionó anteriormente, entre los factores de vulnerabilidad asociados con mayor 
frecuencia a condiciones precarias de SSR están los comportamientos de riesgo y el inicio temprano de 
relaciones sexuales; el bajo nivel de escolaridad; la situación de pobreza; la ubicación en zonas rurales o 
urbanas marginales; la situación de desplazamiento o la residencia en zonas de conflicto y, las 
limitaciones de la cobertura del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).

Cambio en la planificación fam iliar y el uso de métodos

C u a d ro  11.6. Im p ac to  en  la p la n if ic a c ió n  fa m il ia r  y  la sa lu d  sex u a l y  re p ro d u c ti va

Prim era Segunda
E stadísticos para la 

prueba
Indicador de Impacto Indicador N .ca so s Indicador N. casos F a
Proporción de m ujeres entrevistadas que 
conoce esterilización m asculina 58.6 2.072 74.6 2,379 132.9 0.000
Proporción de m ujeres entrevistadas que 
conoce anticoncepción de em ergencia 16.2 2.072 ■ 30.4 2,379 125.3 0.000
Proporción de m ujeres de 15 a 49 años 
casadas o unidas que actualm ente usa m étodo 
de planificación 70.1 1,243 74.9 1,290 7.5 0.006
Proporción de m ujeres de 15 a 49 años 
casadas o unidas que actualm ente usa algún 
m étodo m oderno 57.6 1,243 66.4 1.290 21.2 0.000
Proporción de usuarias actuales de m étodos 
m odernos que obtuvo el m étodo en 
Profam ilia 29.4 882 34.6 1,157 5.8 0.016
Proporción de m ujeres que no identifica el 
momento más fértil del ciclo anovulatorio 25.3 2,072 17.9 2,379 35.7 0.000
Proporción de m ujeres que no usan 
anticoncepción que fue v isitada por un 
trabajador en planificación fam iliar en los 12 
m eses anteriores a la encuesta 7.4 1,052 6.7 1,085 25.7 0.000
Proporción de m ujeres no usuarias de 
anticoncepción que discutió PF en un 
establecim iento de salud 12.2 1,052 22.8 1,085 43.3 0.000

La evaluación del nivel de conocimiento y uso de métodos es de gran importancia para la 
planeación y el desarrollo de proyectos específicos en comunidades con necesidad insatisfecha de 
anticoncepción. Que la población maneje acertadamente conceptos básicos sobre la fisiología de la 
reproducción es una de las metas de todos los programa de salud sexual y reproductiva, a este respecto, la 
proporción de mujeres que conoce la esterilización masculina y la anticoncepción de emergencia, dos de 
los métodos reconocidos en menor proporción en la primera encuesta, aumentaron significativamente en 
el período comprendido entre las dos encuestas y la proporción de mujeres adolescentes y adultas que no 
sabe en qué momento del ciclo menstrual hay más riesgo de que una mujer quede embarazada disminuyó 
también en forma significativa.

Con relación a la regulación de la fecundidad, la proporción de mujeres de 15 a 49 años casadas o 
unidas en el momento de la encuesta que está usando un método anticonceptivo, y un método moderno, 
aumentaron significativamente.
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C u a d ro  11.6A. Im p a c to  en  la  p la n if ic a c ió n  fa m il ia r  y  la sa lu d  sex u a l y  re p ro d u c tiv a  -  d e sp la z a d a s

Prim era Segunda
Estadísticos para la 

prueba

Indicador de Im pacto Indicador N .c a so s Indicador N. casos F a
Proporción de m ujeres entrevistadas que conoce 
esterilización m asculina 58.8 771 73.1 1,097 43.0 0.000
Proporción de m ujeres entrevistadas que conoce 
anticoncepción de em ergencia 15.8 771 27.5 1,097 35.8 0.000
Proporción de m ujeres de 15 a 49 aflos casadas o 
unidas que actualm ente usa m étodo de 
planificación 69.3 479 77.3 600 8.8 0.003
Proporción de m ujeres de 15 a 49 años casadas o 
unidas que actualm ente usa algún m étodo 
m oderno 56.6 479 67.5 600 13.8 0.000
Proporción de usuarias actuales de m étodos 
m odernos que obtuvo el m étodo en Profam ilia 27.1 271 35.1 405 4.8 0.029
Proporción de m ujeres que no identifica el 
m omento más fértil del ciclo anovulatorio 29.1 771 19.9 1,097 21.5 0.000
Proporción de m ujeres que no usan 
anticoncepción que fue visitada por un trabajador 
en planificación fam iliar en los 12 m eses 
anteriores a la encuesta 11.4 403 9.5 467 9.9 0.002
Proporción de m ujeres no usuarias de 
anticoncepción que discutió  PF en un 
establecim iento de salud 12.8 403 25.4 467 25.2 0.000

El acceso a los métodos modernos en Profamilia aumentó significativamente en los cinco años del 
programa. De otra parte, mientras que la proporción de mujeres no usuarias de método que fue visitada 
por un trabajador en planificación familiar disminuyó marcando una alerta importante a los programas de 
promoción y prevención y en general a todas las organizaciones con presencia en las comunidades 
marginales y desplazadas, la proporción de mujeres no usuarias de métodos que tuvo la oportunidad de 
discutir sobre planificación familiar en un establecimiento de salud aumentó significativamente..

Cambio en el conocim iento y prevención de ITS/VIH/SIDA

La estrategia más exitosa para dism inuir la incidencia de casos de ETS y SIDA es el desarrollo de 
campañas educativas como las realizadas en el programa y, como se puede ver en los resultados, el 
programa logró una significativa ganancia en el incremento de conocimiento de las ETS y del número de 
enfermedades identificadas.

Con relación al SIDA, tanto para total de las mujeres como para el conjunto de las mujeres 
desplazadas, la proporción de mujeres que conoce el VIH/SIDA y considera que se puede evitar usando 
condón, la proporción que considera que una persona de apariencia saludable puede tener SIDA y la 
proporción de mujeres que se ha hecho la prueba del SIDA, incrementaron significativamente en el 
periodo comprendido entre las dos encuestas.
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Cuadro 11.7. Impacto en el conocimiento y prevención de ITS/VIH/SIDA

Prim era Segunda
Estadísticos para la 

prueba

Proporción de m ujeres que: Indicador N. casos Indicador N .c a so s F a

Conoce VIH /SIDA y considera que se puede evitar
usando condón 54.7 1,675 79.0 2,150 276.8 0.000
Conoce V IH /SID A  y no sabe cóm o evitar su 
contagio 19.4 2.072 9.9 2,379 86.2 0.000
Conoce VIH /SIDA y considera que una persona de 
apariencia saludable puede tener SIDA 70.4 2,013 77.3 2,339 27.0 0.000
Conoce V IH /SID A  y no conoce la form a de 
establecer si una persona está  infectada con el virus 
VIH 39.1 2,013 25.9 2,330 96.1 0.000
Conoce VIH /SIDA y se ha hecho prueba del SIDA 6.4 2,013 24.3 2,339 271.4 0.000

Conoce 2 o más síntom as asociados con las
infecciones de transm isión sexual (ITS) 36.6 2.072 42.4 2,379 15.5 0.000
Con algún tipo de ITS que buscó atención m édica 68.2 280 81.9 194 11.2 0.001

Igualmente, disminuyó significativamente la proporción de mujeres que no sabe como evitar el 
contagio del VIH/SIDA y la proporción de mujeres que no conoce la forma de establecer si una persona 
está infectada con este virus.

Con relación a las infecciones de transmisión sexual, mientras que en el conjunto de las mujeres 
del programa se incrementó significativamente la proporción de mujeres que conoce dos o más síntomas 
asociados con estas infecciones, entre las mujeres desplazadas por el conflicto interno no se detectaron 
variaciones significativas en este indicador. De otra parte, tanto para el total de las mujeres como para las 
desplazadas aumentó en forma significativa la proporción de mujeres con algún tipo de ITS que buscó 
atención médica.

C u a d ro  1 1.7A . Im p ac to  en  e l c o n o c im ie n to  y  p re v e n c ió n  de  IT S /V IH /S ID A -D e sp la z a d a s

Prim era Segunda
Estadísticos para la 

prueba

Proporción de m ujeres que: Indicador N casos indicador N. casos F a
Conoce VIH /SID A  y que considera que se puede
evitar usando condón 50.3 567 79.7 963 158.3 0.000
Conoce V IH /SID A  y no sabe cómo evitar su
contagio 25.1 771 12.0 1,097 65.0 0.000
Conoce V IH /SID A  que consideran que una
persona de apariencia saludable puede tener SIDA 65.6 742 • 74.9 1.073 18.3 0.000
Conoce V IH /SID A  y no conoce la form a de
establecer si una persona está infectada con el virus
VIH 46.0 742 28.2 1,073 67.8 0.000
Conoce V IH /SID A  y se ha hecho prueba del SIDA 7.0 742 24.3 1,073 96.2 0.000

Conoce 2 o más síntom as asociados con las
infecciones de transm isión sexual (ITS) 39.8 771 39.1 1,097 0.1 0.759
Con algún tipo de ITS que buscó atención m édica 70.9 116 85.0 86 5.6 0.019
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De acuerdo con la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (SSR)4, también requiere 
atención prioritaria la alta mortalidad de mujeres por cáncer de cuello uterino y seno. Al respecto se 
encontró que tanto para el total de mujeres como para las mujeres desplazadas, la proporción que 110 
conoce la citología vaginal; la proporción que se hizo la citología vaginal, necesitó pedir cita con el 
ginecólogo y no pidió la cita y, la proporción de mujeres que conoce la citología vaginal y no ha 
participado en charlas sobre citología disminuyeron significativamente.

Presentaron incrementos significativos entre las dos encuestas la proporción de mujeres que se ha 
hecho la citología y acudió a Profamilia para el último examen y la proporción de mujeres que conocen la 
citología vaginal y participaron en charlas de Profamilia sobre este tema.

Cambio en la prevención de cáncer de cerviz y seno

C u a d ro  11.8. Im p a c to  en  la p re v e n c ió n  d e  c á n c e r  de  c e rv iz  y  sen o

Prim era Segunda
Estadísticos para la 

prueba

Proporción de m ujeres entrevistadas que: Indicador N. casos Indicador N .ca so s F a

N o conoce la c ito logía  vaginal 19.1 2.072 10.6 2,379 63.0 0.000
Se ha hecho la cito logía vaginal, necesitó 
pedir cita con el ginecólogo y no pidió la cita 7.4 1.182 4.3 1,605 12.8 0.000
Se ha hecho la c itología y acudió a Profam ilia 
para el últim o exam en 8.6 1.182 17.1 1,605 43.0 0.000
C onocen la cito logía vaginal y no ha 
participado en charlas sobre citología 77.3 1,677 69.0 2,126 33.3 0.000
Conocen la cito logía vaginal que participó en 
charlas de Profam ilia sobre este tem a 7.2 1.677 14.3 2,126 48.2 0.000

No conoce el autoexam en de seno 48.5 2,072 35.1 2.379 85.4 0.000
Se ha hecho el autoexam en de seno 26.3 2,072 39.0 2.379 83.1 0.000
C onocen el autoexam en de seno y no ha 
participado en charlas sobre autoexam en 74.3 1,068 55.3 1.154 91.3 0.000
C onocen el autoexam en de seno y participó 
en charlas de Profam ilia  sobre este tem a 5.6 1,068 19.6 1.154 101.3 0.000

Con relación al autoexamen de seno, disminuyeron significativamente la proporción de mujeres 
que 110 conoce el autoexamen de seno y la proporción de mujeres que conocen el autoexamen de seno y no 
ha participado en charlas sobre este examen; finalmente, se incrementaron significativamente la 
proporción de mujeres se ha hecho el autoexamen de seno y la proporción de mujeres que conoce el 
autoexamen de seno y participó en charlas de Profamilia sobre la prevención del cáncer de seno.

4 M inisterio de Protección Social. D irección Genera! de Salud Pública. Política N acional de Salud Sexual y Reproductiva. Bogotá, 
febrero de 2003.
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C u a d ro  11 .8A . Im p a c to  en  la  p re v e n c ió n  d e  c á n c e r  d e  c e rv iz  y  sen o d e sp la z a d a s

Prim era Segunda
Estadísticos para la 

prueba

Indicador de Im pacto Indicador N. casos Indicador N. casos F a

N o conoce la c itología vaginal 22.2 771 10.5 1,097 49.3 0.000
Se ha hecho la cito logía vaginal, necesitó pedir 
cita con el ginecólogo y no pidió la cita 8.6 453 4.1 764 10.9 0.001
Se ha hecho la cito logía y acudió a Profam ilia 
para el últim o exam en 12.9 453 23.8 764 21.3 0.000
C onoce la citología vaginal y no ha  participado 
en charlas sobre citología 71.9 353 63.8 497 10.8 0.001
C onoce la citología vaginal que participó en 
charlas de Profam ilia sobre este tem a 13.3 353 20.4 497 13.0 0.000

No conoce el autoexam en de seno 54.2 771 37.9 1.097 21.3 0.000
Se ha hecho el autoexam en de seno 23.2 771 37.9 1,097 33.7 0.000
Conocen el autoexam en de seno y no ha 
participado en charlas sobre autoexam en 71.4 353 44.0 497 67.7 0.000
Conocen el autoexam en de seno y participó en 
charlas de Profam ilia sobre este tem a 11.4 353 33.1 497 56.7 0.000

Cambio en la violencia intrafam iliar

Eliminar la violencia contra la m ujer continuará siendo un objetivo crítico pues, a pesar de los 
avances legislativos, persisten las dificultades que afectan al reconocim iento y la garantía de los derechos 
de la mujer y se mantienen las formas sexistas de discriminación y violencia intrafamiliar, como ya lo 
había planteado en su informe del 2002, el Alto Comisionado de las N aciones Unidas sobre la situación de 
los Derechos Humanos en Colombia. En los dos grupos de análisis se encontró que, pese a la significativa 
disminución en la proporción de mujeres unidas que experimentó violencia física por parte de su 
compañero, entre las mujeres que experimentaron violencia física hubo también un incremento 
significativo en la proporción de mujeres que tuvo una lesión como resultado de la agresión. Entre el total 
de las mujeres se detectó un incremento significativo en la proporción de mujeres que sufrió alguna lesión 
como resultado del maltrato de su cónyuge y no acudió al médico mientras que entre las mujeres 
desplazadas esta proporción no presentó variaciones significativas.

C u a d ro  11.9 . Im p a c to  e n  la  v io le n c ia  in tra fa m ilia r

Prim era Segunda
Estadísticos para la 

prueba

Indicador de Im pacto Indicador N. casos Indicador N. casos F a
Proporción de m ujeres alguna vez unidas que
experim entó algún tipo de v iolencia física por parte
de su esposo/com pañero
Proporción de m ujeres alguna vez unidas que
experim entó v iolencia física por parte de su
cónyuge y tuvo alguna lesión com o resultado de la
agresión
Proporción de m ujeres que sufrieron alguna lesión 
com o resultado del m altrato físico de sus cónyuges 
que no visitó al m édico

52.3 1,601

57.7 838

68.4 483

44.3 1,730

66.1 767

74.2 507

21.2 0.000

12.1 0.001 

4.3 0.038

Proporción de m ujeres que han sufrido violencia 
física por parte de su cónyuge, otra persona o 
durante el em barazo que nunca han buscado ayuda 78.8 1,176 79.2 1,126 0.0 0.953
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La proporción de mujeres que ha sufrido violencia física por parte de su cónyuge, otra persona o 
durante el em barazo y que nunca ha buscado ayuda así como la proporción de mujeres que ha sido 
asaltada sexualmente por alguien diferente al cónyuge, no presentaron variaciones significativas entre las 
dos encuestas para ninguno de los dos grupos de análisis.

C u a d ro  1 1.9A. Im p ac to  en la  v io le n c ia  in tra fa m ilia r-d e sp la z a d a s

P rim era S eg u n d a
E stad ís tico s  p a ra  la 

p ru eb a

In d icad o r de  Im pacto In d icad o r N . caso s In d icad o r N. caso s F a

Proporción de mujeres alguna vez unidas que experimentó 
algún tipo de violencia física por parte de su 
esposo/compañero
Proporción de mujeres alguna vez unidas que experimentó 
violencia física por parte de su cónyuge y tuvo alguna 
lesión como resultado de la agresión 
Proporción de mujeres que sufrieron alguna lesión como 
resultado del maltrato físico de sus cónyuges que no visitó 
al médico

49.9 622 

56.1 310

71.9 174

44.4 837 

67.9 371 

70.8 252

4.3 0.038 

10.1 0.002 

0.0 0.875

Proporción de mujeres que han sufrido violencia física por 
parte de su cónyuge, otra persona o durante el embarazo 
que nunca han buscado ayuda 83.8 442 80.8 524 1.6 0.203

Proporción de todas las mujeres entrevistadas que han sido 
violadas por alguien diferente al cónyuge 7.9 771 8.1 1,091 0.1 0.832

Conclusiones y recomendaciones

Esta segunda encuesta desarrollada a nivel nacional, documenta resultados positivos e importantes 
en las diferentes variables relacionadas con salud sexual y reproductiva que se incluyeron en el desarrollo 
del proyecto. Sin embargo, se ve que los hogares y las mujeres de zonas marginales y en especial los de 
desplazados debido al conflicto armado siguen mostrando las condiciones más desfavorables.

La importancia del nuevo enfoque de la salud sexual y reproductiva es innegable, ya que no es 
solamente aquella parte de la salud pública que se ocupa únicamente de los procesos del hombre y de la 
mujer en su edad reproductiva, sino que abarca el conocimiento del estado de salud desde antes del 
nacimiento, pasando por el estado de salud de la niñez, la pubertad y la adolescencia; así como, de las 
consecuencias futuras en su edad adulta y en la vejez.

La salud sexual y reproductiva, considera el derecho de todas las personas a disponer de acceso 
universal a los servicios de salud, sin ninguna discriminación de raza, color o sexo; así como, el derecho a 
la educación, información, consejería y orientación respecto a su sexualidad y salud reproductiva, siempre 
dentro de los más altos niveles de confidencialidad, privacidad y ética.

Este enfoque hace que sea un proceso fuertemente asociado al desarrollo de la persona dentro de 
todos los ámbitos de acción, teniendo repercusiones importantes desde el inicio de su vida y a todo lo 
largo de la misma. Ello contribuye directamente al mejoramiento de la mujer, del hombre y de la familia, 
lo cual puede a su vez producir un mayor y mejor nivel del desarrollo del capital humano, lo que convierte 
a la salud sexual y reproductiva en un elemento básico del desarrollo socioeconómico. Las mejores 
condiciones de la persona permiten un incremento más equilibrado de la población, mejor y más 
equitativa distribución de beneficios con impactos positivos en el desarrollo.
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Por lo anterior, la recomendación básica es la de fortalecer e incrementar el ofrecimiento de 
información , labores educativas y servicios médico-clínicos en esta población, asegurando siempre que se 
respeten sus derechos y sus diferencias. Debido a la magnitud del problema de los desplazados que se 
mencionó en la introducción de este informe, se debe partir del principio que la situación no es solamente 
responsabilidad del sector salud; sino que debe reconocerse que está íntimamente relacionada con 
condiciones políticas, sociales y culturales que demanda asum ir una responsabilidad multisectorial.
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