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INTRODUCCION  

ñEl desarrollo humano, como enfoque, se ocupa de lo que yo considero la idea básica de 

desarrollo: concretamente, el aumento de la riqueza de la vida humana en lugar de la riqueza de la 
economía en la que los seres humanos viven, que es sólo una parte de la vida mismaò.  

Prof. Amartya Sen  
Profesor de Economía, Universidad de Harvard 

Premio Nobel de Economía, 1998 

 
El Plan de Gestión Social Integral para el Barrio El Calvario ha sido propuesto por 
la Empresa Municipal de Renovación Urbana E.I.C.E. - EMRU, entidad que fue 
creada de conformidad con el Decreto No. 084 del 2002 como una empresa 
Industrial y Comercial del Estado, para que ejecute acciones urbanas integrales y 
desarrolle programas y proyectos derivados de las políticas y estrategias 
contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial P.O.T. del Municipio de 
Santiago de Cali.  
 
En ese sentido y en cumplimiento de  su Misión, que es gestionar, promover y 
coordinar proyectos de renovación urbana, buscando mantener la habitabilidad y 
la calidad de vida en la ciudad, La EMRU ha proyectado la ejecución del Plan 
Social para el Calvario, en el marco del Proyecto Ciudad Paraíso, articulando para 
ello  intervenciones coordinadas con participación del sector privado, que tengan 
en cuenta tanto el entorno físico, como el entorno social del proyecto, buscando 
mitigar los impactos de las intervenciones que se realizarán en la zona, con un 
enfoque de responsabilidad social y en el contexto de alianzas con el sector 
privado para la gestión del mismo.   
 
De igual manera, su ejecución se hace en el marco del Plan de Desarrollo 2012-
2015 ñCaliDA una Ciudad para Todosò en el cual el barrio El Calvario ha sido 
catalogado como un Territorio de Inclusión y Oportunidades-TIO, estrategia social 
del gobierno para generar equidad en territorios de la ciudad cuyas condiciones de 
vida y habitabilidad son precarias, y en el contexto del Acuerdo 300 de 2010 por 
medio del cual se conceden exoneraciones tributarias y un beneficio y 
reconocimiento para el Proyecto de Renovación Urbana Ciudad Paraíso, 
conformado por los Planes Parciales de El Calvario, Sucre, San Pascual y el 
Institucional Sede de la Fiscalía General de la Nación. 
 
El Presente documento está estructurado para facilitar la lectura y comprensión en 
varias partes. En primer lugar el lector encontrará los antecedentes del Plan y el 
marco legal que le da sustento a la intervención que desarrollará la EMRU en éste 
sector de la ciudad.  Seguidamente se presenta el ámbito geográfico de actuación 
y las características del sector y sus problemáticas, cuyo contenido corresponde a 
los resultados de la consulta participativa realizada con los diferentes grupos de 
interés del proyecto, en el cual se encontrará información demográfica, psicosocial 
y socioeconómica,  de gran relevancia para la formulación del Plan. 
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Teniendo en cuenta que el Plan buscará convertirse en un modelo para otras 
experiencias de renovación urbana en la ciudad en contextos similares, el capítulo 
siguiente aborda los enfoques conceptuales que deben ser tenidos en cuenta a la 
hora de realizar ésta  intervención social, entendida como una acción deliberada 
para transformar la realidad que vive la población del Barrio El Calvario.  
 
Con detalle se reconstruye el proceso metodológico seguido para la elaboración 
del mismo, haciendo énfasis en los procesos e instrumentos que  hacen parte del 
modelo de gestión hasta la formulación estratégica del Plan que define la Misión, 
la Visión, los Objetivos y Líneas Estratégicas del mismo, hasta formular programas 
y proyectos que dan respuesta a la situación encontrada y la necesidad de mitigar 
los impactos del proceso de renovación urbana.  
 
Finalmente se proponen unos lineamientos de estructura operativa para el 
funcionamiento del Plan, que articulen esfuerzos públicos y privados en su 
ejecución, así como una directriz para la sistematización, monitoreo y evaluación.  
 
La EMRU agradece a todas las entidades y personas que participaron en la 
formulación del Plan, en especial a la comunidad del Barrio El Calvario y a las 
entidades públicas y privadas que han aportado con su conocimiento, experiencia 
y entusiasmo a su formulación.  
 

De igual manera el equipo social agradece el  soporte ofrecido por el equipo 
técnico de la EMRU, que permitió la realización de todas las actividades 
programadas, en especial de Ana Elizabeth Murillo,  por su contaste 
retroalimentación y apoyo.  
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1. ANTECEDENTES CIUDAD PARAÍSO. 

 

1.1. Historia y Conformación de un Nuevo Centro para Cali  
 
La preocupación de la administración municipal por el estado de deterioro del 
centro de Cali y el deseo de transformación urbana de los sectores más 
deprimidos del mismo (específicamente el barrio El Calvario) se comienza a gestar 
en 1991, cuando se constituye una Comisión de Reconocimiento multidisciplinaria, 
compuesta por Planeación Municipal, INVICALI, la Secretaría de Salud Pública y 
la Oficina de Comunicaciones, cuyo objetivo era realizar los primeros estudios de 
diagnóstico de la zona y plantear soluciones de inmediata aplicación sobre la 
oferta de servicios oficiales a la población vulnerable asentada en esa zona de la 
ciudad.  
 
En Junio de 1992, durante la primera Alcaldía del Alcalde Rodrigo Guerrero 
Velasco (Junio 1992 y Diciembre de 1994), se llevó a cabo el primer Programa 
para la Recuperación del Centro de Cali, programa prioritario para la 
administración municipal, el cual fue adelantado por la Secretaría de Programas 
Especiales (Hoy Secretaría de Bienestar Social y Gestión Comunitaria), que se 
desarrolla gracias a la coordinación de más de veinte entidades del sector público 
y privado, que fueron convocadas en 1992 por la Cámara de Comercio de Cali, 
para mejorar las condiciones de vida de la población de ésta zona de la ciudad.  
 
La coordinación del Plan fue asumido por la Alcaldía de Cali que, conjuntamente 
con las entidades convocadas para apoyar el proceso, elaboran un Plan de 
Acción, creando un Comité Técnico que se encarga de brindar los lineamientos del 
Plan y de crear una estructura para su operación, previo diagnóstico de la 
población y sus problemáticas y con un enfoque claro de invertir en la gente, tal y 
como lo señalan documentos de la época: ñel programa est§ orientado a lograr el 
bienestar y la dignificaci·n de los pobladores de la zonaò, teniendo como criterio 
fundamental realizar una intervención centrada en el desarrollo físico y social del 
sector, a través de un proceso de renovación urbana, con base en la participación 
y organización comunitaria. 
 
El Programa, considerado como exitoso por su capacidad de articular la oferta 
institucional con un enfoque de interinstitucionalidad e intersectorialidad, sentó las 
bases para consolidar un modelo de trabajo para zonas urbano marginales que, 
como el centro de Cali, presentan situaciones de pobreza extrema, 
fundamentados en el fortalecimiento de la población y su relación con el resto de 
la ciudad, generando así tejido social y modificando la percepción que se tiene 
sobre el sector. No obstante, con el paso del tiempo se perdieron la mayor parte 
de los esfuerzos realizados para mantener una política social permanente y 
sostenible en éste sector de la ciudad, dinámica que pretende romperse con los 
esfuerzos que hará la administración actual, por renovar el centro de la ciudad 
para todos los caleños, involucrando a la población y a todos los sectores sociales 
en éste compromiso con el futuro de Cali. 
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Con los escasos avances en materia de experiencias para la renovación urbana 
de sectores deprimidos, en 1996 la Secretaría de Vivienda Social y Renovación 
Urbana realiza el primer estudio de viabilidad de renovación física del barrio El 
Calvario, comenzando por 2 de sus manzanas (las manzanas ubicadas entre 
calles 13 y 14 y carreras 10 y 11), siguiendo un modelo de renovación  diseñado 
por estudiantes de arquitectura de la Universidad San Buenaventura para el 
mejoramiento de inquilinatos en dicho barrio. 
 
Ese mismo año la Secretaria de Vivienda Social y Renovación Urbana plantea la 
conformaci·n del ñPrograma de Renovaci·n Urbana Integral para el Centroò para 
iniciar en marzo de 1997, en las 2 manzanas que habían sido propuestas 
inicialmente. En este programa, por primera vez, se incluyen elementos tales, 
como el uso del suelo, estrategias de mercadeo (para la inclusión de inversionistas 
privados) y la necesidad de diseñar y ejecutar estrategias sociales para la 
mitigación de los impactos de la renovación física.  
 
Este programa comenzó con el ñEstudio Diagn·stico para la Renovaci·n Urbana 
del Centro de la Ciudad de Santiago de Caliò, que corresponde a lo que hoy se 
identifica como el ñCentro Globalò, y que incluye  elementos como los usos del 
suelo de cada sector, el potencial de desarrollo urbanístico de cada barrio y el 
estado de deterioro arquitectónico que debería ser tenido en cuenta a la hora de 
ejecutar el Plan.  
 
Finalmente, este estudio da paso a un documento de ñPol²tica de Renovaci·n 
Urbana Integral para la Centralidad de Santiago de Caliò, el cual propone los 
mecanismos de política pública que deben implementarse para frenar el deterioro 
arquitectónico del centro de la ciudad, y evitar así la expansión de la centralidad 
urbana hacia zonas que son vulnerables al deterioro por el cambio de usos de 
suelo, como lo son específicamente el norte y el occidente de la ciudad, 
proponiendo que la centralidad se expanda únicamente hacia el sur de la ciudad. 

 
El ñPlan de Ordenamiento Territorialò (POT) aprobado mediante Acuerdo 069 de 
2000, sentó las bases para la construcción del marco legal para el desarrollo de 
esta zona de la ciudad, de tal manera que el mismo  establece los límites oficiales 
de la centralidad de la ciudad, entre la Calle 5 y 25 y las Carreras 1 y 15, dando 
origen al llamado: ñCentro Globalò. 
 
Adicionalmente, el Plan de Ordenamiento Territorial- POT establece que se deben 
elaborar los denominados ñPlanes Parcialesò para la transformaci·n, readecuaci·n 
y/o renovación urbana de cada barrio que estuviera incluido dentro del 
denominado ñCentro Globalò y que fuera objeto de transformaciones urbanas, 
como se había identificado en los estudios de 1997, o según lo identificaran 
nuevos estudios.  El POT también establece las zonas y criterios por los cuales el 
centro de la ciudad debe ser objeto de una renovación urbana, fijando que los 
estudios a realizar deben identificar sectores de ñRedesarrolloò, ñRehabilitaci·nò, 
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ñPreservaci·nò y ñTratamiento Especialò, dentro de las cuales el barrio El Calvario 
es identificado como una zona de rehabilitación urgente. 
 
Con la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial, se redistribuyeron las 
funciones de las dependencias de la Administración Municipal mediante el 
Acuerdo 070 de 2000, por el  cual las funciones de Renovación Urbana fueron 
trasladadas de la Secretaría de Vivienda Social hacia el Departamento 
Administrativo de Planeación Municipal.  
 
Pero sólo hasta el año 2002, mediante el Decreto Municipal No. 084Bis se 
estableció que se crearía la Empresa Municipal de Renovación Urbana E.I.C.E. 
adscrita a Planeación, a la cual se le asignaron las funciones explícitas de la 
renovación urbana, con el fin de que fuera una empresa de constitución mixta que 
pudiera articular fondos para le ejecución de los proyectos de renovación.  
 
Los objetivos de la empresa son: 

 Adelantar planes, programas y acciones para el mantenimiento y reemplazo 
de partes deterioradas física y socialmente, con el fin de crear las 
condiciones necesarias para el mejoramiento funcional de las actividades 
socioeconómicas de la ciudad.  

 Buscar una óptima utilización del suelo urbano, con el fin de garantizar 
buenas condiciones de accesibilidad y comunicación de las zonas a 
renovar.  

 Ejecutar macroproyectos urbanos integrales, orientados al crecimiento 
general de la ciudad, mejoramiento de su competitividad y calidad de vida 
de sus habitantes. 

 Adelantar proyectos de integración inmobiliaria de áreas sujetas a 
tratamiento de renovación, bajo sus modalidades de redesarrollo y 
rehabilitación. Su normatividad se rige por el Acuerdo 070 de 2000, el 
Decreto 084Bis de Marzo 4 de 2002,  la Resolución  4 de 2009 y el Estatuto 
de Contratación. 

 
A partir de entonces, se constituyen los grupos de especialistas que llevan a cabo 
la formulación de los Planes Parciales de los barrios El Calvario, Sucre y 
posteriormente de San Pascual, presentados para su adopción ante el Concejo de 
Cali, entre finales de 2006 y 2007. El Plan Parcial del Calvario se adoptó mediante 
el Decreto Municipal 0868 de Diciembre de 2007.  
 
1.2. Ciudad Paraíso, consolidación y comienzo de la renovación urbana 
 
Los proyectos de renovación urbana del Centro Global de la ciudad, se adelantan 
mediante la formulación del macro-proyecto denominado ñCiudad Para²soò, que 
agrupa los Planes Parciales de El Calvario, Sucre y San Pascual, además de un 
proyecto de tratamiento especial, como lo es la construcción de la Sede Única de 
la Fiscalía General de la Nación, a través del  Decreto Municipal 0701 de Abril de 
2009.  
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Es importante señalar que la Administración Municipal consolidó una iniciativa de 
incentivos fiscales, exoneración del impuesto predial y de industria y comercio, 
para los residentes y comerciantes del sector que salgan del mismo, además de 
reconocer una compensación económica con motivo de su traslado, fijando la 
necesidad de construcción de un Plan Integral de Gestión Social,que permita 
mitigar los impactos socioeconómicos que tendrá la relocalización de los 
habitantes de este sector de la ciudad hacia otros sectores y con otras dinámicas 
en su proyecto de vida. Estos mecanismos fueron aprobados por el Concejo 
Municipal mediante el Acuerdo 300 de diciembre de 2010. 
  
De manera consecuente, en 2011, la EMRU E.I.C.E., comienza el proceso 
administrativo y operativo para poner en marcha la ejecución del Plan Parcial de El 
Calvario considerado como la fase I del macro-proyecto de Ciudad Paraíso, 
mediante la constitución de la Junta Directiva del proyecto, la firma del convenio 
EMRU-METROCALI para la construcción de la Estación Intermedia del MIO y el 
encargo Fiduciario para el manejo de los recursos de ejecución del Plan.  
 
En 2012 mediante la Resolución 037 del 14 de Septiembre del mismo año, se 
realiza la escogencia del socio comercial privado ñPromesa de Sociedad Futura 
Promotora Centro Comercial Ciudad Para²so S.A.S.ò, conformada por Concretesa 
S.A., La Herradura S.A., Canales desarrolladores S.A.S., Canales Andrade y Cía 
S.A., para dar inicio al proceso de Renovación Urbana y a la formulación del Plan 
Integral de Gestión Social, en el marco de una alianza público-privada de impacto 
para la ciudad.  
 
2. MARCO LEGAL 

 
La Constitución Política de Colombia promulgada en 1991 se constituye en el 
marco legal de los procesos de planeación participativa en los diferentes ámbitos 
territoriales, señalando al Congreso de la República como la entidad encargada de 
ñaprobar el Plan Nacional de Desarrollo.ò (Artículo 150 numeral 3) y a los Concejos 
Municipales como los responsables de ñadoptar los correspondientes planes y 
programas de desarrollo económico y socialò. 
 
En efecto, la Ley 152 de 1994 o Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, define que, 
ñlos municipios, además de los planes de desarrollo regulados por la presente Ley, 
contarán con un Plan de Ordenamiento que se regirá por las disposiciones 
especiales sobre la materia.ò (Art²culo 41). Estos planes fueron reglamentados con 
la Ley 388 de 1997 de Ordenamiento Territorial, que los define como ñel conjunto 
de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y 
normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la 
utilizaci·n del suelo.ò (Art²culo 9Ü). 
 
Uno de los instrumentos de planificación para la gestión y ordenamiento del 
territorio son los planes parciales, mediante los cuales se desarrollan y 
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complementan las disposiciones de los Planes de Ordenamiento, para áreas 
determinadas del suelo urbano y para las áreas incluidas en el suelo de expansión 
urbana, además de las que deban desarrollarse mediante unidades de actuación 
urbanística, macroproyectos u otras operaciones urbanas especiales, de acuerdo 
con las autorizaciones emanadas de las normas urbanísticas generales, en los 
términos previstos en la presente Ley.ò(Ley 388 de 1997, art²culo 19). 
  
El Plan Parcial del Calvario hace parte de los denominados ñProgramas de 
Recuperaci·n y Renovaci·n Urbanaò del Plan de Ordenamiento Territorial y tiene 
como propósito la recuperación de sectores consolidados de uso eminentemente 
residencial y la implementación de procesos de redensificación como instrumento 
de renovación urbana.  
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 299, al barrio El Calvario se le dará un 
tratamiento de Renovación. ñEl Tratamiento de renovación se aplica a sectores de 
la ciudad ya urbanizados y edificados con suficiente anterioridad, que han sufrido 
un cambio drástico en su localización relativa. Sus edificaciones se encuentran en 
un estado de decadencia, deterioro ruinoso y han transformado casi por completo 
o totalmente sus usos originalesò 
 
En relación con el Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012-2015 
ñCaliDA una Ciudad para Todosò, adoptado mediante el Acuerdo 0326 de 2012, 
debe destacarse que el barrio El Calvario ha sido catalogado como un Territorio de 
Inclusión y Oportunidades-TIO, conforme a la línea estratégica Nº 1 Equidad para 
todos, estrategia enfocada a los territorios y ciudadanos más necesitados y 
vulnerables ameritando por ello una intervención intersectorial desde el punto de 
vista social, territorial y de generación de oportunidades reales de progreso 
humano y comunitario integral, en el entendido que estos factores son de carácter 
multicausalò. 
 
La Renovación Urbana del barrio El Calvario se ubica en el contexto del programa 
de Renovación Urbana de la ciudad y en el  Proyecto: Plan de Renovación Urbana 
para el Sector El Calvario San Pascual, denominado Proyecto Ciudad Paraíso, 
como se anunció en los antecedentes del Plan Social y que busca la 
transformación y dinamización de este importante sector de la ciudad, gracias al 
restablecimiento de la vocación residencial, comercial, cultural, de servicios, 
equipamientos, etc.  
 
El Proyecto Ciudad Paraíso según el Acuerdo 300 de 2010, tiene como líneas 
programáticas: 
 

a. Recuperar el centro de Cali como escenario inclusivo y de la ciudad, para el 
encuentro y el desarrollo humano y económico. 

b. Desarrollar proyectos integrales para la atención a grupos vulnerables 
asentados en las manzanas correspondientes al proyecto. 

c. Definir el plan de atención a problemáticas humanas, sociales y 
ambientales. 



11 
 

d. Promover la construcción de capital social y auto regulación ciudadana. 
e. Incorporar planes de mitigación y contingencia por impacto de movilización 

de residentes y comerciantes. 
 

 
3. AMBITO GEOGRAFICO DE ACTUACION: CARACTERISTICAS DEL 

SECTOR Y DE SUS PROBLEMÁTICAS 

 

La presente caracterización de la población y su entorno social tiene como 
antecedente los documentos del Plan Parcial El  Calvario realizado en 2007 y la 
encuesta EHSIISAS-EMRU 20091, correspondiente al Sistema de Información 
Permanente y Actualizada de los Índices de Inclusión Social de la Alcaldía de 
Santiago de Cali, los cuáles sirven de fuente para el análisis comparativo con los 
datos recogidos en la consulta participativa del 2012. 
 
Para efectos del presente documento nos centraremos únicamente en estos 
últimos resultados, para presentar posteriormente, en el informe final,  un análisis 
comparativo con  documentos producidos en etapas preliminares, tales como:  
 

a. Censo Sectorial de Habitantes De y En la Calle 2005 
b. Compilación del trabajo de caracterización poblacional Ciudad Paraíso 

2011. 
c. Censo de Comerciantes 2011. 

 
La Consulta participativa realizada por el equipo social, en el marco de la 
formulación del Plan Social, se llevó a cabo mediante varios instrumentos, uno de 
ellos  de recolección de información que da cuenta de temas demográficos, 
psicosociales y socioeconómicos. De igual manera mediante  consultas realizadas 
con líderes comunitarios de la zona y zonas aledañas, así como de la observación 
y trabajo de campo del equipo social. Este tema será ampliamente abordado en el 
desarrollo metodológico.  

 
3.1. Generalidades del entorno. 
 
Entre 1897 y finales de los años 50, la plaza central de mercado de la ciudad o 
plaza de mercado del "Calvario" (actual Palacio de Justicia entre las carrera 9ª. y 
10ª. y calles 12 y 13), y la Estación principal del tranvía de Cali (en el costado de 
la carrera 9ª) que unía a la ciudad por el camino a Candelaria o (El Troncal) con 
Puerto Mallarino (Juanchito), le imprimen al centro de la ciudad dinámicas 
económicas y comerciales, tales como ubicación de tabernas, billares y teatros 
que eran frecuentados por los caleños y viajeros que llegaban en tren desde 
distintos lugares, por campesinos que venían al mercado a vender sus productos, 
no solamente para cerrar transacciones comerciales, sino para pasar el tiempo 

                                                 
1
 Perfil sociodemográfico y socioeconómico y condiciones de exclusión social en tres barrios del 

centro del Municipio de Santiago de Cali: San Pascual, El Calvario y Sucre. Informe EHSIISAS-
EMRU, Cali 2009.  
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libre,  los cuales configuran un hito del que derivaron costumbres y modos de 
sociabilidad del caleño de escasos recursos económicos. 
 
El cierre de la plaza de mercado y el crecimiento de la ciudad atribuido a la 
migración urbana-rural de los años 70, favorecen la consolidación de una 
econom²a informal, din§micas que fueron consolidando un ñcentro problem§ticoò 
en tanto aparece un deterioro físico y social de la zona que llega a denominarse 
ñzona negraò, o ñla ollaò, y que finalmente evidencia una complejidad social que 
invisibiliza las relaciones sociales históricas de los habitantes de ese sector. 
 
Entre los años 80 y 90 se acelera el deterioro físico, espacial, social, ambiental y 
funcional del sector, a pesar de que la presencia institucional durante los 90, 
mitiga algunas problemáticas. No obstante los esfuerzos institucionales, puestos al 
servicio de la ñrecuperaci·nò de este sector, los resultados no son los esperados y 
entre finales de los años 90 y primera década del siglo XXI, se agravan 
problemáticas asociadas a invasión de espacio público por residuos y ventas 
ambulantes, delincuencia, prostitución, micro tráfico de droga, consumo de SPA, 
reciclaje, entre otros, razones por la cuales desde la administración municipal, se 
impulsa el actual proceso de renovación urbana. 
 
3.2. Localización  

 
La  zona objeto del Plan de Gestión Social del Calvario contempla 6 manzanas 
ubicadas entre las Calles 13 y 15 y entre las Carreras 10 y 12. 
 
 

 
 

 

 
 

3.3. Características sociales de la población y problemáticas relevantes.  
 
El Bario El Calvario es muy heterogéneo en cuanto a su estratificación 
socioeconómica, estratos 1, 2 y 3. En general al estrato 3 corresponden los lados 

Carrera 10 

Tomado del Plan Parcial del Calvario año 2007. 
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de manzana ubicados sobre vías principales (Carrera 10 y Calles 13 y 15); en las 
cuadras internas predomina el estrato 1, a pesar de que cuentan con todos los 
servicios públicos. 
 
El deterioro físico de las viviendas es aprovechado para el uso de los predios 
como bodegas de reciclaje y otras de comercio informal y también es causa de los 
bajos costos de alojamiento, especialmente en inquilinatos. 
 
Entre los factores de vulnerabilidad, vale la pena mencionar algunas variables e 
indicadores generales que han sido sistematizados a partir de la información 
recogida en la consulta participativa realizada con la comunidad y de la cual se 
presentan, a manera de avances algunas conclusiones: 
 

 El 52% de los hogares tienen jefatura femenina. 

 Existen altas tasas de dependencia juvenil y senil, (35% menores de 18 
años y 11% mayores de 60 años), lo que representa una carga alta para la 
población económicamente activa.  

 Aproximadamente el 5% tiene alguna discapacidad, más mujeres que 

hombres y más discapacidad física que cognitiva. 

 El 70% de los habitantes del sector vive en inquilinatos, la mayoría en 
deficientes condiciones de alojamiento, por lo que pagan entre 3 mil y 7 mil 
pesos diarios, con derecho a uso compartido de baños y lavaderos, 
condiciones que dificultan la convivencia, los hábitos de higiene y 
saneamiento, entre otros. Cuando hay cocción de alimentos se hace en la 
habitación. 

  Aunque no se mide en el proceso actual, es muy probable que se 
mantenga la situación que estudios anteriores refieren como alto nivel de 
hacinamiento, con un promedio de 2,5 cuartos por vivienda y 15,3 personas 
por vivienda2 

 Entre el 76% y el 88% de los hogares en inquilinatos son independientes3 y 
se dedican a oficios no calificados como ventas ambulantes y reciclaje, 
especialmente, lo que se traduce en una precaria estabilidad4 laboral, tanto 
por las condiciones del lugar de trabajo (sitios descubiertos en la calle), 
como por sus ingresos que apenas alcanzan a cubrir necesidades de 
subsistencia5, Al respecto el estudio de Fernando Urrea indica que el 87% 
tienen ingresos por debajo de 1 SMLV.  

                                                 
2
 Informe EHSIISAS-EMRU, Cali 2009. Pág. 17 

3
 Ver documento Consulta Participativa realizado por el  Equipo Social: Modulo Socioeconómico 

2012., Gráfico 3, pág. 3 
4
 Estabilidad asociada a una alta permanencia en los oficios y labores desempeñadas por la 
ñincapacidadò de cambio y la baja movilidad laboral. Ver documento Consulta Participativa Equipo 
Social: Módulo Socioeconómico 2012., pág. 5 
5
 Ver documento Consulta Participativa realizado por el Equipo Social: Modulo Socioeconómico 

2012., Gráfico 4, pág. 4. 
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 Un porcentaje alto no tiene documento de identificación, que los hace 
potenciales usuarios de los distintos servicios a los que podrían tener 
acceso, especialmente de salud, situación que es preocupante. Teniendo 
en cuenta que el 12,2% dijeron estar indocumentados,  llama la atención 
que del 87,8% que dicen tener documento de identidad, el 32,8% no da 
información sobre el número de documento, por lo que igualmente podrían 
considerarse indocumentados. 

 El tema de la educación tiene varios aspectos importantes: por un lado los 
menores que asisten a centros educativos, lo hacen por fuera del sector en 
instituciones privadas por ampliación de cobertura. Aunque no se mide, se 
conoce por estudios anteriores que hay alta deserción escolar, atribuida 
especialmente a necesidad de trabajar o escasez de recursos económicos. 
De otra parte, la escolaridad de los habitantes es baja con todo lo que esto 
supone en términos de su ocupación y sus ingresos; aproximadamente el 
70% de los mayores de 5 años con primaria incompleta, son analfabetos y 
alfabetos funcionales (saben firmar o leer).  

 
A continuación se presentan los datos más significativos recogidos en la Consulta 
Participativa sobre las características y problemáticas del sector.  
 

 
a. Información sociodemográfica 

 
Tabla 1.  Nº de Personas según edad y sexo 
 

 Edad HOMBRE MUJER TOTAL % 

0 - 4 55 30 85 5,5 

5 a 9 40 68 108 7,0 

10 a 14 72 50 122 7,9 

15 a 19 51 50 101 6,6 

20 - 24 52 87 139 9,0 

25 - 29 40 53 93 6,0 

30 - 34 49 128 177 11,5 

35 - 39 46 52 98 6,4 

40 - 44 48 56 104 6,8 

45 - 49 63 63 126 8,2 

50 - 54 21 55 76 4,9 

55 - 59 50 47 97 6,3 

60 - 64 37 49 86 5,6 

65 - 69 16 34 50 3,2 

más de 70 55 16 71 4,6 

sin dato 6 0 6 0,4 

total 701 838 1539 100 

% 46 54 100   

46% hombres y 54% mujeres  

Mayor concentración de 
mujeres de 30 a 34 años y en 
segundo lugar hombres y 
mujeres de 45 a 49 años 

Menores de 10 años aprox. 
12,5% 

Jóvenes de 14 a 26 años  
aprox. 20% 
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Gráfico 1.  Pirámide poblacional 

 

 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se puede apreciar una transición demográfica importante, con una base de niños 
estrecha en comparación a los  grupos de edades superiores, de  tal manera que 
la pirámide poblacional muestra un crecimiento hacia  el centro, donde está 
concentrada la mayor parte de la población residente  en la zona (población en 
edad de trabajar entre 20 y 50 años). 

 
Tabla 2.  Nº de Personas según sexo y etnia 

 

 
 

 
 

 
 
 

Gráfico 2.  Total personas por etnia 

 
 

1% 
26% 

67% 

6% 

Indígena

Afrocolombiano

Mestizo

Otros

Grupo étnico HOMBRE MUJER Total % 

Afrocolombiano 142 252 394 26 

Indígena 10 13 23 1 

Mestizo 509 516 1024 67 

Otra 41 57 98 6 

Total general 701 838 1539 100 

En la composición étnica-
racial sobresalen los 
mestizos y afrocolombianos, 
con diferencias importantes, 
ya que los mestizos 
representan un 67% y los 
afrocolombianos el 26%. 
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Tabla 3.  Nº de Hogares según tipo de predio y perfil grupo de interés 
 

Perfil grupo  
de interés 

Tipo de predio 

Comercial Inquilinato Mixto 
Vivienda  

unifamiliar 
Total % 

Administrador de  
inquilinato 

  21 15   36 4,9 

Administrador de  
negocio 

26   9   34 4,7 

Arrendatario     20 67 87 11,9 

Comerciante ï  
propietario negocio 

49   4   53 7,2 

Habitante en calle     15   15 2,0 

Inquilino   449 21   470 64,2 

Propietario predio 11 6 7 14 38 5,2 

Total 85 476 90 81 732 100 

% 11,7 65,0 12,3 11,1 100   

 
 
Los datos obtenidos dan cuenta de la situación de vulnerabilidad de algunos de los 
grupos de interés, especialmente los arrendatarios (12%) e inquilinos (64%) entre 
los que se cuentan muchos habitantes En calle, especialmente recicladores, que 
en su mayoría viven en estos lugares,  por el bajo costo del alquiler. 
 
 
 
 

Tabla 4.  Alfabetismo por rangos de edad 

Edad 

Sabe leer y escribir 

NO SI Total % 

0 a 5 años 91 13 104 7 

6 a 10 años 63 43 106 7 

11 a 15 años 9 118 127 8 

mayores  
de 16 años 

209 992 1202 78 

Total 372 1167 1539 100 

% 24 76 100   
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Gráfico 3.  Alfabetismo por rangos de edad 

 
 
Aunque el total de analfabetismo es del 24%, interesa resaltar la situación de los adultos 
analfabetas (56%) con quienes debe realizarse un proceso de formación para mejorar sus 
capacidades y aumentar sus posibilidades de vinculación a otros procesos como la 
capacitación para el trabajo. 
 
Aproximadamente el 20% de los menores entre 6 y 15 son analfabetas y en su mayoría 
están desescolarizados, lo cual se puede explicarse, o por falta de recursos económicos, 
o porque los menores empiezan a trabajar muy temprano y esto los distancia del sistema 
educativo, al cual no le ven mayor utilidad para sus vidas.  

 
Tabla 5.  Nivel de escolaridad por sexo (para mayores de 5 años) 
 

Nivel de  
Escolaridad 

HOMBRE MUJER Total % 

Ninguno  75 109 184 13 

Pre escolar  0  6 6 0 

Primaria  
incompleta 344 433 777 54 

Primaria  
Completa 58 66 124 9 

Secundaria  
incompleta 101 75 176 12 

Secundaria  
completa 42 93 135 9 

Técnico/ 
Tecnólogo  27 1 28 2 

Profesional   0 5 5 0,4 

Total 647 788 1435 100 

% 45 55 100   

 
 

0

200

400

600

800

1000

0 a 5
años

6 a 10
años

11 a 15 mayores
de 16

91 63 
9 

209 

13 43 
118 

992 

NO

SI

Sobre 1435 mayores de 5 
años, entre analfabetos y 
alfabetos funcionales,  en su 
mayoría con primaria 
incompleta,  suman 
aproximadamente el 70%. 

El 9% son bachilleres. 

El 2% son técnicos. 

El 0,4% son profesionales. 
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Se mantiene la tendencia del 
patrón de conyugalidad  
característico de clases 
populares urbanas: fuerte 
importancia de la unión libre, 
peso reducido del matrimonio 
civil o eclesiástico y de las 
separaciones, así como  alto 
peso de población soltera. 

 

Gráfico 4.  Nivel de escolaridad por sexo 

 
 

Tabla 6.  Estado civil por sexo (para mayores de 14 años) 
 

Estado civil 
Sexo   

HOMBRE MUJER Total % 

Soltero(a)  200 364 564 44,9 

Unión Libre 243 241 484 38,5 

Casado(a) 66 63 129 10,2 

Divorciado(a) 7 11 17 1,4 

Viudo(a) 36 27 63 5,0 

Total 552 705 1257 100,0 

% 44 56 100   

 

Gráfico  5. Estado civil 
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Tabla 7.  Acceso a régimen de salud por sexo 
 

Régimen de Salud HOMBRE MUJER Total % 

Subsidiado 481 613 1095 71 

Contributivo 65 71 136 9 

Ninguno 155 153 308 20 

Total 701 838 1539 100 

 
          Gráfico 6. Acceso total a régimen de salud 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Tabla 8. Tipo de discapacidad por sexo 
 

Discapacidad 
Sexo   

HOMBRE MUJER Total % 

Ninguna 669 765 1434 93,2 

Física 15 55 70 4,5 

Cognitiva 6 6 12 0,8 

sin dato 12 12 24 1,5 

Total 701 838 1539 100,0 

 

La mayoría del 9% que tienen salud por 
régimen contributivo,  corresponden a 
comerciantes (administradores o dueños de 
negocios). 
El 71% tiene acceso a salud por régimen 
subsidiado a través del SISBEN, esta 
situación debería aprovecharse para 
promover acceso a programas de 
promoción y prevención en centros de 
salud. 
El 20% restante no tiene acceso a salud, 
sobre estos habría que focalizar la atención 
para su vinculación,  a través de la 
Secretaría de Salud Municipal. 
 

71% 

9% 

20% 

Subsidiado

Contributivo

Ninguno

5% 

95% 

si

no

Aproximadamente el 
5% tiene alguna 
discapacidad, más 
mujeres que hombres y 
mucho más 
discapacidad física que 
cognitiva. 
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Gráfico 7. Total discapacidad 

 
Tabla 9.  Documento de identidad por sexo 

 

Tiene documento 
 de identidad 

HOMBRE MUJER Total % 

Cédula  435 599 1034 67 

Tarjeta  
identidad 

97 83 180 12 

Registro civil 53 47 100 7 

No registrado 15   15 1 

Sin documento 
 (perdida, robo) 

102 108 210 14 

Total 701 838 1539 100 

 
 

Gráfico 8.  Personas con documento de identidad 
 

 
 
Aunque solo el 14% dijeron estar indocumentados, del 86% que dicen tener 
documento de identidad, aproximadamente el 30% no da información sobre el 
número de documento, por lo que igual podrían considerarse indocumentados. 
 

Tabla 10.  Nº de Comidas al día 
 

Comidas al día HOMBRE MUJER Total % 

Tres al día    465 526 991 64 

Dos al día   110 111 221 14 

Una diaria    115 177 292 19 

Día de por medio      6 6 0 

Pasa varios días  
sin comer 

  6 6 0 

Sin dato 12 12 24 2 

Total 701 838 1539 100 

67% 

12% 

6% 
1% 

14% Cédula

Tarjeta identidad

Registro civil

No registrado
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Gráfico 9. Comidas al día 
 

 
 

Tabla 1.  Acceso a programas sociales 
 

Beneficiarios  
de Programas  
sociales 

HOMBRE MUJER Total % 

NO 226 304 530 34 

SI 96 134 231 15 

sin dato 379 400 778 51 

Total  701 838 1539 100 

 
Gráfico 10.  Personas beneficiarias de programas sociales 

 
 

b. Información Psico-social  
 

Corresponde al análisis realizado desde la  pregunta número 21  de la consulta 
participativa,  hasta la pregunta número 29, las cuales fueron realizadas  a 
hogares y negocios.  
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Tabla 12.  Análisis pregunta 21. Tipo comportamental 
 
Se realiza una división de los tipos comportamentales a tener en cuenta en este 
proceso: persona callada, creativa, entusiasta, insegura, nerviosa y positiva,  sin 
distinción de sexo, raza, edad o  nivel educativo. 
 
La consulta  arroja los siguientes datos: 
 

  
 

Mayor %: hogar: Positiva 58.44% / Negocio: Positiva 54.75% 
Menor %: hogar: 1.08% Nerviosa / Negocio: 3.13% Nerviosa 

 
Se puede observar que los habitantes dentro del sector se ñpercibenò con una actitud 
positiva, tanto en los hogares y en los negocios, en tanto se califican  con una actitud un 
poco tímida en los hogares y más creativa en los negocios, dejando de lado la 
ñpercepci·nò de personas nerviosas e impactando positivamente en la capacidad de 
resiliencia que tienen frente a sus necesidades.   

 
Gráfico 1.  Se considera una persona 

 

HOGARES     NEGOCIOS 

 
 
 

 

TIPO 

COMPORTAMENTAL

Callada 129 21,57% 19 14,12%

Creativa 69 11,56% 21 15,54%

Entusiasta 29 4,78% 8 6,13%

Insegura 15 2,42% 8 6,32%

Nerviosa 6 1,08% 4 3,13%

Positiva 350 58,44% 73 54,75%

NS/NR 1 0,15% 0,00%

TOTAL 599 100,00% 133 100,00%

SE CONSIDERA UNA PERSONA

HOGAR NEGOCIO

14%

16%

6%

6%

3%

55%

0%

Callada Creativa Entusiasta Insegura

Nerviosa Positiva NS/NR

22%

12%

5%
2%

1%

58%

0%

Callada Creativa Entusiasta Insegura

Nerviosa Positiva NS/NR
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Tabla 13.  Análisis pregunta 22. Trabajo en equipo 
 
Se quiere saber la capacidad o resistencia de las personas del sector para trabajar 
con otras personas. 
 

 
 

Mayor %: hogar: NO 52.24% / Negocio: SI 54.10% 
 Menor %: hogar: SI 47.61% / Negocio: NO 45.77 % 

 
Se identifica que existe una resistencia en los habitantes de hogares a trabajar en 
compañía, mientras que los habitantes de negocios se muestran más dispuestos a 
trabajar en equipo. Sin embargo,  los porcentajes están muy cercanos, dejando 
entrever que existen ciertas fronteras para trabajar con el otro. 
 

 
 

Gráfico 12.  Me gusta trabajar en equipo 
 

HOGARES     NEGOCIOS 

 
 

Tabla 14.  Análisis pregunta 23.  
Cómo puede cambiar su vida con el proceso de renovación 

 

Se espera poder recoger las percepciones de cómo piensan o como se imaginan 
los habitantes del sector que su vida puede cambiar, a partir del proceso de 
renovación urbana.  
 

Opciones

NO 313 52,24% 335 45,77%

SI 285 47,61% 396 54,10%

NS/NR 1 0,15% 1 0,12%

TOTAL 599 100,00% 732 100,00%

NEGOCIO

ME GUSTA TRABAJAR EN EQUIPO

HOGAR

46%

54%

0%

NO SI NS/NR

52%

48%

0%

NO SI NS/NR



24 
 

 
                  
Mayor %: hogar: 40.10% Mejorar / Negocio: 60.15% Empeora 
Menor %: hogar: 6.55% NS/NR ï 16.64% IGUAL / Negocio: 15.51% Igual 

 
Se observa gran optimismo por parte de los habitantes que residen en los hogares con el 
proceso de Renovación Urbana,  en el sentido en que ésta puede generar cambios 
positivos en su vida, mientras que los comerciantes se muestran indiferentes con los 
cambios que puedan ocurrir en sus negocios, manteniendo cierto grado de optimismo de 
poder continuar o mejorarlos, mientras que en los hogares se podría afirmar que las 
expectativas de cambio de lugar son positivas. 

 
Gráfico 13. Cambios en mi vida 

 

HOGARES     NEGOCIOS 

 
 

Tabla 15.  Análisis complemento de la pregunta 23. 
 

De la pregunta 23 se desprende un complemento para encontrar una justificación 
a la respuesta. Se realiza la pregunta ¿Por qué? 
 

Opciones

Empeorar 220 36,71% 80 60,15%

Igual 100 16,64% 21 15,51%

Mejorar 240 40,10% 32 24,33%

NS/NR 39 6,55% 0,00%

TOTAL 599 100,00% 133 100,00%

CAMBIOS EN MI VIDA

HOGAR NEGOCIO

60%
16%

24%

0%

Empeorar Igual Mejorar NS/NR

37%

17%

40%

6%
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Mayor %: hogar: 33.02% NO SABE /  Negocio: 41.64% Dificultades laborales 
Menor %: hogar: 1.56% Desconfianza Proceso / Negocio: 2.60% Desinformación. 

 
Al interior de los hogares, los habitantes se muestran desconcertados al no saber cómo 
cambiaría su vida, optimistas en cuanto a los cambios positivos, pero aún no reconocen 
ñel c·moò o ñel caminoò para poder mejorar su situaci·n con el cambio de h§bitat. Por otro 
lado, los comerciantes se muestran preocupados con el traslado  de sector, ya que 
podrían mermar las ventas. 

 
Gráfico 14.  Por qué cambiaría su vida 

 

HOGARES     NEGOCIOS 

 
 

 

 

Opciones

Mejora la Calidad de 

Vida
160 29,98% 28 24,28%

No Sabe 177 33,02% 19 16,71%

(en blanco) 87 16,26% 5 3,90%

Dificultades 

laborales
26 4,91% 48 41,64%

Dificultades 

económicas
32 5,98% 8 6,96%

Arraigo territorial 14 2,60% 0,00%

Continuará igual 21 3,98% 5 3,90%

Desinformación 9 1,70% 3 2,60%

Desconfianza con el 

proceso
8 1,56% 0,00%

TOTAL 535 100,00% 115 100,00%
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Tabla 16.  Análisis pregunta 24. Ante las dificultades 
buscan ayuda  

 

Se busca observar si la población del sector cuida los aspectos del ambiente 
(autocuidado, relaciones familiares, con sus vecinos, asistencia a programas 
gubernamentales y no gubernamentales), como factor de protección, con el fin de 
prevenir situaciones de riesgo como consumo de spa, alcoholismo, entre otros.  
 

 
 
Mayor %: hogar: 52.28% NO /  Negocio: 49.73% SI 
Menor %: hogar: NS/NR 2.12% ï SI 45.60%  / Negocio: 1.74% NS/NR 

 
Se identifica que los habitantes de los hogares buscan solucionar sus dificultades de 
manera individual, sin buscar el apoyo de sus pares o vecinos, dejando entrever la falta 
de redes sociales de apoyo,  mientras que los correspondientes a los negocios se inclinan 
a establecer un vínculo de autocuidado, a partir del apoyo con sus iguales. 

 
Gráfico 15. Ante las dificultades busco ayuda 

 

HOGARES NEGOCIOS 

 
 

Tabla 17.  Análisis pregunta 25. De acuerdo  
con la renovación del lugar 

 
Se busca observar si la población está conforme con la renovación del lugar o si,  
por el contrario,  se encuentran en desacuerdo con el proceso.  
 
 
 
 
 

Opciones

NO 313 52,28% 356 48,54%

SI 273 45,60% 364 49,73%

NS/NR 13 2,12% 13 1,74%

TOTAL 599 100,00% 732 100,00%
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48%
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52%46%
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Mayor %: hogar: 73.86% SI / Negocio: 73.79% SI 
Menor %: hogar: 4.54% NS/NR  /  Negocio: 4.06% NS/NR 

 
Se observa que la población de los hogares está de acuerdo con el proceso de 
renovación, al igual que los habitantes de negocio,  que aceptan el proceso como un 
recurso de mejora del sector. Además se puede inferir que aceptan la renovación como 
contribuci·n al mejoramiento del ñcentro de la ciudadò.   

 
Gráfico 16.  Está de acuerdo con el proceso de renovación  

 

HOGARES     NEGOCIOS 

 
 

Tabla 18.  Análisis complemento de la pregunta 25. 
 
De la pregunta 25 se desprende el siguiente interrogante con el fin de  encontrar 
una justificación a la respuesta. En ese sentido se  realiza la pregunta ¿Por qué? 
 

22%

74%

4%

NO SI NS/NR

22%

74%

4%

NO SI NS/NR

Opciones 
NO 129 21,60% 162 22,16% 

SI 443 73,86% 540 73,79% 

NS/NR 27 4,54% 30 4,06% 

TOTAL 599 100,00% 732 100,00% 

HOGAR NEGOCIO 
ESTA DE ACUERDO CON LA RENOVACION DEL LUGAR 
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Mayor %: hogar: 48.22% Progreso ciudad / Negocio: 40.15% Progreso ciudad 
Menor %: hogar: 0.80% NS/NR 15.08% Negocio: 3.10% Falta acompañamiento 

 
Se identifica que tanto los habitantes de los hogares y los negocios,  están de acuerdo 
con el proceso de renovación,  porque aportaría al progreso de la ciudad. Sin dejar de 
lado que los comerciantes sienten temor al pensar que su situación empeoraría con el 
proceso de traslado,  al disminuir sus ventas ocasionales. 

 
Gráfico 17. Por qué de acuerdo o no  

 

HOGARES NEGOCIOS 

 
 

 
Tabla 19.  Análisis pregunta 26. Cómo reaccionan frente a un conflicto 

 
Se intenta observar las reacciones que los habitantes del sector tienen cada vez 
que se enfrentan a un conflicto, tratando de encontrar la mejor solución según su 
visión.  
 

Opciones

Empeoraria mi 

situación
64 15,08% 25 32,01%

Falta 

acompañamiento
9 2,01% 2 3,10%

No le interesa 51 11,96% 12 14,97%

Progreso ciudad 205 48,22% 31 40,15%

Terminación 

deterioro social
93 21,92% 8 9,76%

NS/NR 3 0,80% 0,00%

TOTAL 425 100,00% 77 100,00%
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Mayor %: hogar: 65.95% Dialogar /  Negocio: 82.81% Dialogar 
Menor %: hogar: 2.64% NS/NR /  Negocio: 2.60% Defender criterio agresividad 

 
Se evidencia el diálogo como una herramienta importante en la convivencia de los 
habitantes del sector,  sin embargo,  se vislumbra un cierto grado de rechazo y temor al 
mismo tiempo,  por enfrentar situaciones de conflicto entre los habitantes del lugar. 

 
 

Gráfico 18. Reacción frente a un conflicto  
 

                     HOGARES     NEGOCIOS 

 
 

Tabla 20. Análisis pregunta 27. Como se sienten frente al  
proceso de renovación del sector 

 
Se busca indagar sobre cómo se sienten los habitantes del sector  frente al 
proceso de renovación urbana, desde el grado de optimista,  como factor positivo, 
hasta deprimido, como factor negativo. 
 

Opciones

Defender criterio 

con agresividad
46 8,64% 3 2,60%

Dialogar 353 65,95% 95 82,81%

Esconderse 122 22,76% 17 14,58%

NS/NR 14 2,64% 0,00%

TOTAL 535 100,00% 115 100,00%
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Mayor %: hogar: 33.39% Angustiado /  Negocio: 41.91% Angustiado 
Menor %: hogar: 5.50% NS/NR /  Negocio: 2.60% No sabe 

 
Se puede observar que los habitantes del sector pese a su optimismo frente a los cambios 
que el proceso de renovación puede generar en su vida, manifiestan sentirse angustiados, 
temerosos con el proceso de ñcambioò, pero con gran optimismo, dejando una expectativa 
positiva de lo que pueda pasar en su nueva ubicación. 

 
Gráfico 19.  Cómo me siento  

                     HOGARES     NEGOCIOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opciones

Angustiado 178 33,39% 48 41,91%

Deprimido 17 3,26% 3 2,94%

Entusiasta 7 1,25% 4 3,47%

No sabe 35 6,57% 3 2,60%

Optimista 117 21,94% 21 18,27%

Positivo 58 10,90% 20 17,51%

Temeroso 92 17,19% 15 13,30%

NS/NR 29 5,50% 0,00%

TOTAL 535 100,00% 115 100,00%

COMO ME SIENTO

HOGAR NEGOCIO

42%

3%3%3%
18%

18%

13% 0%
Angustiado

Deprimido

Entusiasta

No sabe

Optimista

Positivo

Temeroso

NS/NR

33%

3%
1%

7%
22%

11%

17%

6%

Angustiado

Deprimido

Entusiasta

No sabe

Optimista

Positivo

Temeroso

NS/NR



31 
 

De la pregunta 27 se desprende una complementaria para encontrar una 
justificación a la respuesta. Se realiza la pregunta ¿Por qué? 
 

Tabla 21.  Análisis complemento de la pregunta 27. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mayor %: hogar: 23.11% No sabe a dónde ir /  Negocio: 45.65%Dificultades económicas 
Menor %: hogar: 12.07% Dificultades económicas / Negocio: 2.10% No responde 
 

Frente a la actitud positiva o las expectativas que el proceso de renovación del 
sector genera, los habitantes de los hogares no tienen claro a qué otro lugar se 
pueden trasladar. Mientras que en los comerciantes,  las dificultades económicas 
que genera el traslado del negocio,  siguen  siendo uno de los principales 
indicadores de riesgo para su estabilidad económica. 
 

Gráfico 20.  Por qué me siento así 
 

                     HOGARES     NEGOCIOS 
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Opciones 

Arraigo territorial 64 15,85% 0,00% 

Cambios para  
mejorar 

68 16,85% 31 32,53% 

Dificultades  
económicas 

49 12,07% 43 45,65% 

Falta información 0,00% 3 3,15% 

No responde 55 13,61% 2 2,10% 

No sabe 75 18,51% 12 12,63% 

No sabe a donde ir 93 23,11% 4 3,94% 

TOTAL 403 100,00% 95 100,00% 

HOGAR NEGOCIO 

¿POR QUE? 
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Tabla 22.  Análisis pregunta 28. Es beneficiario de algún  
programa social 

 

Se busca indagar si los habitantes del sector hacen parte de  programas sociales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mayor %: hogar: 62.49% NO  Negocio: 86.56% NO 
Menor %: hogar: 9.50 NS/NR 28.00 SI  Negocio: 13.44 SI 

 
Se hace evidente el observar que la mayoría de los habitantes del sector no son 
beneficiarios de programas sociales.  

 

 

Gráfico 21.  Beneficiario de programas sociales  
 

                     HOGARES     NEGOCIOS 

 
 
 

Tabla 23.  Análisis complemento de la pregunta 28. 
 

De la pregunta 28 se desprende una pregunta  complementaria  para encontrar 
una justificación a la respuesta. Se realiza la pregunta ¿Cuáles? 
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10%
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NO 334 62,49% 100 86,56% 

SI 150 28,00% 15 13,44% 

NS/NR 51 9,50% 0,00% 

TOTAL 535 100,00% 115 100,00% 
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Mayor %: hogar: 44.71% Familias en Acción  Negocio: 62.09% NS/NR 

Menor %: hogar: 0.30% Carné reciclador  Negocio: 2.79% Subsidio por la bomba 

 
Se observa que dentro de la población que hace parte de algún tipo de programa de 
atenci·n social, en su mayor²a pertenecen a ñfamilias en acci·nò, pero que a su vez 
indican desconocimiento de los programas que les brindan algún tipo de ayuda. 

 
 

Gráfico 22.  Beneficiario de cuál programa social           
 

      HOGARES    NEGOCIOS 

Información socio-económica 
 
Al describir las unidades económicas que componen la población de El Calvario se 
encontró que el 11% de la información recogida corresponde a las empresas ya 
establecidas, mientras que el 89% corresponde a la participación económica de 
los hogares como fuerza laboral, tal y como se muestra en el Gráfico 23. 
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Opciones 

Adulto mayor 9 3,32% 0,00% 

Carné reciclador 1 0,30% 0,00% 

Desplazados 5 1,95% 0,00% 

Familias en Acción 118 44,71% 13 30,84% 

Samaritanos 17 6,40% 2 4,28% 

Subsidio bomba 0,00% 1 2,79% 

NS/NR 114 43,32% 25 62,09% 

TOTAL 264 100,00% 41 100,00% 

 CUALES PROGRAMAS SOCIALES 

HOGAR NEGOCIO 
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Gráfico 23. Composición de las unidades económicas  

 
La información del Gráfico 23 permite observar que si bien el sector de El Calvario, tiene 
una amplia zona destinada a la actividad comercial, como resulta evidente en los 
recorridos realizados a través del Barrio, su principal sostén económico deriva de la 
participación de la fuerza laboral en el mercado de trabajo, puesto que alrededor del 90% 
de las unidades económicas son hogares que presentan grados de vulnerabilidad 
similares, dadas las condiciones socio- económicas del mismo.  

 
Tomando en cuenta esta información, se divide la caracterización socioeconómica 
de las unidades productivas de El Calvario en dos secciones, Hogares y 
Empresas,  partiendo de que estas dos unidades tienen diferencias,  dada su 
naturaleza en la toma de decisiones, como se describió anteriormente. 
 
Hogares 

 
En el sector de El Calvario, se presenta un especial fenómeno en la composición y 
acomodamiento de los hogares, y por ende, de su participación económica en el 
mercado de trabajo y sus diversas actividades productivas. En particular, se 
decide clasificar los hogares de El Calvario entre hogares ñunifamiliaresò y de 
ñInquilinatosò, los cuales,  como lo muestra el Gráfico 24, tienen indicadores 
laborales bien diferenciados y diferentes riesgos de vulnerabilidad. 
 

89,0% 

11,0% 

Hogares (Fuerza Laboral) Empresas (Negocios)
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Gráfico 24. Indicadores laborales (TGP, TO y TD) de la fuerza de trabajo 
discriminando por tipo de hogar y sexo 

 
La información presentada en el Gráfico 24, permite observar que hay una 
diferencia amplia en la participación de la fuerza laboral (mayores de 12 años 
según definición del DANE) de los hogares de Inquilinatos y hogares unifamiliares 
(brecha de 10 puntos porcentuales), lo cual repercute en los niveles de desempleo 
(brecha de 5 puntos porcentuales). Este resultado revelaría la mayor necesidad de 
participación económica de los hogares de Inquilinatos, los cuales al tener una 
mayor vulnerabilidad económica, deben  disponer de una mayor fuerza laboral en 
el mercado de trabajo, para complementar los ingresos producidos por los otros 
miembros para el sostén del hogar, viéndose expuestos a mayores riesgos en el 
proceso de búsqueda de trabajo. 
 
También es importante ver que hay diferencias significativas por sexo. Los 
hombres de ambos tipos de hogares tienen una mayor participación dentro del 
mercado de trabajo que las mujeres (alrededor de 79%-81%), pero sus niveles de 
ocupación y desempleo revelan la mayor estabilidad económica de sus hogares. 
 
A pesar de lo anterior, los niveles de participación de las mujeres no son similares 
entre ambos tipos de hogares, presentando una brecha de 16 puntos 
porcentuales, lo cual refuerza la idea de que los hogares de Inquilinatos son 
mucho más vulnerables económicamente que los hogares unifamiliares, ya que se 
ven forzados a disponer de una mayor fuerza de trabajo femenina para la 
obtenci·n de ingresos ñadicionalesò para el hogar. 
 
Además de lo anterior, los hombres tienen niveles de desempleo 
significativamente dispares. En efecto, el 9% de los hombres de los hogares 
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Unifamiliares están desempleados, mientras que apenas el 7% de los hombres en 
hogares de Inquilinatos están en similar condición. Este resultado deja en 
evidencia que los hogares unifamiliares tienen una ñmayorò estabilidad econ·mica, 
permitiéndole a los hombres de dichos hogares tener un mayor periodo de 
desempleo,  ante una mayor capacidad de generación de ingresos por parte de los 
otros miembros del hogar (especialmente las mujeres), en comparación con los 
hogares de Inquilinato. 
 

Gráfico 25. Clase de trabajador de la población ocupada discriminando por 
tipo de hogar y sexo 

  
El Gráfico 25 deja ver que la mayor parte de la fuerza de trabajo de El Calvario es 
ñindependienteò (76% - 89% en el caso de los hogares en Inquilinato; 63% - 66% 
en el caso de los hogares unifamiliares), aunque hay un pequeño componente de 
trabajadores ñempleadosò que son representativos en el caso de los hogares 
Unifamiliares, lo que muestra que  si bien toda la población de El Calvario tiene 
una gran riesgo de sufrir pérdidas económicas al momento de trasladarse del 
barrio, los hogares Unifamiliares tienen un menor grado de vulnerabilidad que les 
ayudaría a soportar dicha transición. 
 
A su vez, cuando se observa en qué sitio trabaja la población ocupada de El 
Calvario (Gráfico 26), se ve que una gran proporción de la población trabaja en 
sitios descubiertos a la intemperie o en la calle (alrededor de las dos terceras 
partes de la fuerza laboral de los Inquilinatos y entre el 47% y el 60% en el caso 
de los unifamiliares),  sin embargo hay una apreciable proporción de población 
que trabaja desde el interior de una vivienda (sea la propia o la de otro), en 
detrimento de los que trabajan en negocios establecidos en local u oficina (lo cual 
sólo es representativo en el caso de los hogares unifamiliares).  
 
En todo caso, es preocupante señalar que ninguna mujer entre la población de los 
Inquilinatos desarrolla su labor en un local u oficina, dando señales de la alta 
proporción de informalidad que existe en sus trabajos. 
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Gráfico 26. Sitio de trabajo de la población ocupada discriminando por tipo 
de hogar y sexo 

 
 
Estos resultados refuerzan la percepción de  la alta vulnerabilidad que presentan 
los habitantes de El Calvario en el ámbito económico, pero especialmente en el 
caso de los hogares que viven en Inquilinatos, los cuales alcanzan proporciones 
de población del 68% que laboran en sitios descubiertos en la calle. 
Adicionalmente, resulta evidente que la estabilidad laboral de gran parte de la 
población de El Calvario es precaria  y no es un referente en su vida cotidiana.  
 
A pesar de esto, la poblaci·n de El Calvario ha logrado una gran ñestabilidadò en el 
tiempo de sus oficios (ver Gráfico 27). Esto puede resultar contradictorio a primera 
vista, pero es evidente que en una población que tiene bajos niveles de 
capacitaci·n y formaci·n, si bien los trabajos y empleos dan una alta ñsensaci·nò 
de inestabilidad econ·mica, la ñincapacidadò de cambio y la baja movilidad laboral,  
generan una alta permanencia en los oficios y labores desempeñados.  
 
En el Gráfico 27 se puede apreciar éste fenómeno. En efecto, tan sólo el 33% de 
las mujeres ocupadas en hogares unifamiliares lleva menos de 5 años en su 
actual oficio o labor, dando a entender que cerca del 66% de esta población tiene 
una fuerte antigüedad en sus trabajos (comportamiento que es similar en ambos 
tipos de hogares),  mientras que en el caso de las mujeres en Inquilinato, la 
relación es de aproximadamente 48% (antigüedad menor a 5 años) a 52% 
(antigüedad mayor a 5 años), indicando un mayor grado de movilidad laboral en 
estas. Por su parte, los hombres de ambos tipos de hogar tienen comportamientos 
muy similares entre sí, dando una relación de 33% (menos de 5 años) a 66% (más 
de 5 años). 
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Gráfico 27. Antigüedad en el trabajo de la población ocupada discriminando 
por tipo de hogar y sexo 

 
Se  puede observar  que los hombres de hogares Unifamiliares tienen un mayor 
grado de movilidad, de tal forma que entre los hombres de hogares en Inquilinatos, 
más del 25% llevan al menos 20 años en el mismo oficio o labor, en tanto sólo el 
15% de los hombres en hogares unifamiliares,  llevan el mismo tiempo.  
 
Sin embargo, estos bajos grados de movilidad laboral, no deben tomarse como 
s²ntoma de una alta estabilidad en los puestos de trabajo, puesto que la ñaltaò 
antigüedad en el oficio o labor de esa gran proporción de personas que son 
independientes,  no implica directamente una alta ñestabilidad econ·micaò,  en el 
sentido de una ñseguridadò en la generaci·n de ingresos. Esto se puede 
corroborar en los indicadores de informalidad laboral que presentan estos 
trabajadores (Gráfico 28). 
 

En el Gráfico 28 se usan los dos conceptos de informalidad más usuales para 
comprender la importancia de este fenómeno en la estabilidad laboral y la 
vulnerabilidad económica de una población. Estos indicadores son la  informalidad 
ñInstitucionalò y ñEstructuralò, que se corresponde exactamente con la afiliación a 
la seguridad social en el primer caso6 y el tamaño de la empresa,  en el segundo 
caso7.   
 
Ambos conceptos son importantes, puesto que el primero da a entender el grado 
de estabilidad laboral del trabajador, desde el punto de vista del aseguramiento 

                                                 
6
 Cuando se habla de informalidad desde el punto de vista ñInstitucionalò, se toma en cuenta la definici·n de la 

OIT, en la que la afiliación a seguridad social se usa como el principal punto de referencia, de tal modo que un 
trabajador se considerar²a ñinformalò si no est§ afiliado a la seguridad social. 
7
 Cuando se habla de informalidad desde el punto de vista ñEstructuralò, se toma en cuenta la definici·n del 

DANE, en la que el tamaño de la empresa se usa como el principal punto de referencia, de tal modo que un 
trabajador se considerar²a ñinformalò,  si la empresa en la que trabaja no tiene más de 5 empleados. 
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institucional y la protección de sus derechos,  mientras que el segundo  permite 
identificar su grado de vulnerabilidad económica, desde el punto de vista de la 
estabilidad económica de la empresa, la productividad del empleo y la posibilidad 
de generar mejores ingresos.  
 

Gráfico 28. Tasas de informalidad de la población ocupada discriminando 
por tipo de hogar y sexo 

 
Como lo deja ver el Gráfico 28, las tasas de informalidad presentes en la fuerza 
laboral de El Calvario son altas, alcanzando niveles siempre superiores al 78% de 
la población. Este resultado, pone de manifiesto la alta vulnerabilidad económica 
de la población de El Calvario y su bajo perfil de estabilidad laboral, que es 
reforzado por los indicadores de subempleo expuestos en el Gráfico 29. 
 
Sin embargo, se debe señalar que en todos los casos (ver Gráfico 28) se observa 
una menor informalidad en los hombres en relación a las mujeres (una brecha 
promedio de alrededor de 5 puntos porcentuales), lo cual es comprensible  si se 
toma en cuenta que la mayoría de emprendimientos de las mujeres son como 
cuenta propia (alrededor del 80%), derivando en una mayor informalidad asociada 
a la creación de micro unidades económicas que no requieren de más empleados 
que el mismo emprendedor, ni de ñtr§mitesò o ñlicenciasò para poder operar en una 
especie de econom²a ñsubterr§neaò. 
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Gráfico 29. Tasas de subempleo de la población ocupada discriminada por 
tipo de hogar y sexo 

 
En términos de subempleo, el Gráfico 29 muestra las tasas de subempleo por 
tiempo8, ingresos9 y competencias10, además del subempleo general de la 
población. Estos indicadores  reflejan el grado de ñsatisfacci·nò de la poblaci·n 
con sus actuales trabajos y por tanto el  riesgo, vulnerabilidad o intención de 
abandonarlos e intentar adquirir uno nuevo en algún momento11. Este concepto de 
subempleo es importante, puesto que refleja  los componentes esenciales de la 
calidad y de la productividad del empleo, ya que los trabajadores satisfechos con 
un mejor empleo, son trabajadores mucho más productivos en sus labores, 
produciendo mayor generación de ingresos para  la economía. 
 
En efecto, el Gráfico 29 muestra que la fuerza de trabajo ocupada de El Calvario 
presenta tasas de subempleo muy elevadas, que sólo en el caso del subempleo 
por tiempo, son relativamente ñmoderadasò  (alrededor de 40% en ambos tipos de 
hogares). Es evidente que la mayor causa de insatisfacción en el trabajo que tiene 
la población de El Calvario,  es el ingreso generado a partir de sus actividades 
productivas (tasas de subempleo que llegan al 75% en el caso de los hombres de 
hogares unifamiliares), seguido del ñdesfaseò entre sus competencias laborales y 

                                                 
8
 El subempleo por tiempo, es la insatisfacci·n revelada por el trabajador ante el ñpocoò tiempo que se trabaja 

a la semana,  dando a entender que podría trabajar más tiempo si se lo pidieran. 
9
 El subempleo por ingresos, es la insatisfacci·n revelada por el trabajador ante el ñbajoò ingreso que percibe 

por su trabajo,  dando a entender que desea una mayor remuneración causada. 
10

 El subempleo por competencias, es la insatisfacci·n revelada por el trabajador ante el ñinsuficienteò 
acomodo de su trabajo al uso pleno de sus competencias laborales,  dando a entender que podría trabajar en 
otra clase de trabajo u otra posición laboral. 
11

 En este caso, el subempleo mostrado es ñSubjetivoò, es decir, revela las intenciones de la poblaci·n de 

querer abandonar su actual trabajo, pero no su disposición real de hacerlo inmediatamente (lo cual se conoce 
como subempleo ñObjetivoò). 
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el uso de las mismas en sus trabajos (tasas que van desde el 30% en el caso de 
las mujeres de hogares unifamiliares,  al 52% en el caso de los hombres de dichos 
hogares). Sin embargo, las diferencias entre hogares unifamiliares y de Inquilinato 
no son claras, pues si bien entre los hombres la diferencia es a favor de los 
hogares de Inquilinato, entre las mujeres es lo contrario. 
 
Empresas 
 
Dentro del universo de empresas de El Calvario, las unidades económicas 
existentes se pueden clasificar de acuerdo a su grado de dependencia del espacio 
local en el cual están establecidas, ya que este se podría considerar como el 
principal factor de riesgo al momento de trasladar el negocio a otro sector de la 
Ciudad.  
 
Partiendo de este concepto, se puede observar en el Gráfico 30, que el 23% de 
las empresas existentes en El Calvario están ubicadas dentro de la misma 
vivienda del hogar del dueño del negocio (situación que ofrece un menor riesgo de 
desplazamiento del negocio), mientras que el 77% están ubicadas en un local u 
oficina (negocios que se consideran más vulnerables a un traslado, dada su mayor 
dependencia a la sectorización del territorio y la demanda). 
 

Gráfico 30. Composición de las unidades empresariales discriminando por 
sitio de emplazamiento del negocio 

 

 
El Gráfico 31 permite apreciar que hay una significativa presencia de unidades 
empresariales industriales entre las empresas establecidas en un local u oficina 
(cerca del 42%), mientras que es evidente que en las unidades empresariales 
establecidas dentro de una vivienda, tan sólo el 15% desarrolla actividades 
industriales (caso específico de algunas bodegas de reciclaje que desarrollan su 
actividad dentro de la misma vivienda donde se asienta el hogar). 
 
En general, se debe considerar que aunque hay una buena presencia de 
actividades industriales (las cuales son menos vulnerables a los efectos de la 
relocalización del negocio, por no depender de una demanda territorializada), la 
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mayor parte de las unidades empresariales siguen siendo comerciales. Esta 
estructura  hace más vulnerable a la mayoría de unidades, puesto que la 
dependencia que generan las unidades comerciales del territorio para encontrar 
una demanda que satisfacer,  produce mayores dificultades para una 
relocalización efectiva en otros  territorios que capturen nuevas demandas,  o 
transfieran las demandas a esos nuevos sectores. 
 
Gráfico 31. Sector económico de las unidades empresariales discriminando 

por sitio de emplazamiento del negocio 

 
En el Gráfico 32, se observan desde las dos principales ópticas de informalidad 
(informalidad estructural e informalidad institucional), la tasa de informalidad de los 
negocios de El Calvario. En este caso, se puede observar que la totalidad de las 
unidades empresariales ubicadas dentro de las viviendas son informales por 
cualquiera de los dos criterios señalados, situación que se considera como normal, 
ya que en general, la estructura física de las viviendas no posibilita el alojamiento 
de grandes empresas con un gran número de empleados, además que 
usualmente emplea la mano de obra del mismo hogar, sin realizar contratos y por 
ende sin  pagar  la seguridad social a sus miembros. 
 
Adicionalmente, en el caso de las empresas alojadas en locales u oficinas, se 
observa una tasa de informalidad muy alta (65% en el caso de la visión 
institucionalista y 77% en el caso de la visión estructuralista),  situación que podría 
considerarse alarmante, ya que revelaría una alta debilidad estructural de muchos 
de estos negocios frente a cambios abruptos en la estructura de sus demandas. 
Especialmente, en el caso de la visión estructural, se aprecia que tres cuartas 
partes de las empresas establecidas en locales u oficinas son informales, 
denotando lo pequeño de sus negocios (con menos de 5 empleados) y la baja 
capacidad de muchos de estas unidades para generar excedentes en las 
utilidades que pudieran dar soporte a los gastos de traslado del negocio a nuevos 
emplazamientos. 
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Gráfico 32. Tasas de informalidad de las unidades empresariales 
discriminando por sitio de emplazamiento del negocio 

 
Gráfico 33. Registro mercantil de las unidades empresariales discriminando 

por sitio de emplazamiento del negocio 

 
En términos de la legalidad de los negocios, es normal que cerca del 80% de los 
negocios establecidos en una vivienda permanezcan en la informalidad legal (sin 
registro mercantil), como se observa en el Gráfico 33. No obstante,   es relevante 
que la quinta parte de dichas unidades económicas, tengan una legalidad 
establecida con registro mercantil. Por el lado de las unidades empresariales 
alojadas en locales u oficinas, las dos terceras partes tienen su registro mercantil 
pertinente (RUT o Cámara de Comercio), mostrando a pesar de esto, un 
importante grado de informalidad legal en estas unidades. 
 
Como lo muestra el Gráfico 34, tan sólo a la tercera parte de las unidades 
empresariales de El Calvario establecidas en un local u oficina se les descuentan 
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impuestos por sus actividades productivas, revelando un alto grado de evasión y/o 
elusión de impuestos que puedan derivar en problemas legales o meramente 
operacionales (administrativos) de dichos negocios. En cambio, para el caso de 
los pocos negocios que están establecidos dentro de una vivienda y tienen RUT o 
Cámara de Comercio, se observa un significativo grado de pago de impuestos 
(unas dos terceras partes). 
 

Gráfico 34. Pago de impuestos de las unidades empresariales discriminando por 
sitio de emplazamiento del negocio 

 
De acuerdo con el Gráfico 35, las unidades empresariales de El Calvario tienen un 
alto grado de antigüedad en sus establecimientos, mostrando un comportamiento 
muy similar entre las empresas alojadas en ambos tipos de establecimiento. Se 
puede observar por ejemplo, que en el caso de los negocios ubicados en local u 
oficina,  el 68% lleva más de 5 años funcionando en el mismo establecimiento, en 
relación a un 56%  correspondiente a las empresas establecidas dentro de una 
vivienda. 
 
De igual forma, entre los más antiguos, se puede apreciar que cerca de un 25% de 
las unidades empresariales de ambos tipos de establecimientos,  tienen más de 
20 años de antigüedad, revelando una alta estabilidad de sus negocios en el 
tiempo y de la demanda de sus productos. La permanencia en el tiempo de los 
negocios establecidos en El Calvario, muestra que la dinámica de la demanda de 
sus productos ha sido muy estable y permanente, y probablemente ha sufrido 
pocos cambios estructurales durante los últimos 30 años. Sin embargo, esta fuerte 
estabilidad en el tiempo, también puede convertirse en una dificultad real, para 
una relocalización efectiva de los negocios en otro sector de la ciudad, puesto que 
es muy probable que la ñconexi·nò entre la demanda y la oferta de los productos 
de El Calvario, no se dé a través de medios publicitarios (radio, televisión, internet, 
vallas publicitarias, etc.), sino a través del conocimiento general del territorio y la  
formación económica del mismo. 
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Gráfico 35. Antigüedad de las unidades empresariales discriminando por 
sitio de emplazamiento del negocio 

 
Finalmente, en el ámbito del subempleo presente en las unidades empresariales 
de El Calvario, el Gráfico 36 muestra que cerca de la mitad de los dueños de 
negocios alojados dentro de una vivienda,  consideran que sus empresas no 
producen los suficientes ingresos (subempleo por ingresos), entre tanto que la 
tercera parte de los dueños de negocios establecidos en local u oficina,  también 
manifiestan la misma situación de insatisfacción. Esta situación revela la baja 
capacidad económica que tiene una buena parte de los negocios,  para producir 
excedentes de los ingresos que permitan a la empresa crecer o poder invertir en el 
cambio que implica la relocalización del negocio en otro sector de la Ciudad.  
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Gráfico 36. Tasas de subempleo de las unidades empresariales de 
discriminando por sitio de emplazamiento del negocio 

 
Por último, se aprecia una alta tasa de subempleo (cercana al 60%),  en relación a 
la satisfacción de los dueños de negocios ubicados dentro de una vivienda con el 
uso de sus competencias laborales,  situación que puede deberse a que la 
mayoría de los emprendimientos empresariales alojados dentro de viviendas de 
hogares,  son microempresas con apenas 1 empleado,  o máximo 2 trabajadores.  
 
Es decir, se podría inferir  que la mayoría de estos emprendimientos 
empresariales se dan bajo el contexto de subsistencia de la unidad productiva y 
que se generan como ñalternativaò a la falta de oportunidades laborales para que 
dichas personas se inserten en el mercado laboral, razón por la cual terminan en 
cualquier tipo de emprendimiento,  que no necesariamente está  relacionado con 
sus saberes y capacidades. A pesar de todo esto, se debe destacar también que 
se observa un incipiente grado de insatisfacción con el tiempo trabajado, lo cual 
resulta significativo si se considera que los dueños de negocios son libres de 
emplear,  más o menos su tiempo.  
 
 
Prospectiva socioeconómica 
 
Como parte inicial del análisis de prospectiva del impacto socioeconómico que 
pudiera tener la renovación urbana de El Calvario dentro de la población del 
sector, se indagó por la determinación de los agentes económicos (tanto hogares 
como empresas), para continuar durante el año 2013 con los mismos oficios o 
actividades desempeñadas durante el 2012 (ver Gráfico 37). En este punto se 
encontró que el 100% de las empresas ubicadas en El Calvario, tanto en local u 
oficina como dentro de una vivienda, consideran que la mejor opción económica 
para ellos es continuar desempeñándose en la misma actividad de la actualidad, 
mientras que en el caso de los hogares se pudo encontrar, para el caso de los 
hogares de Inquilinato, que  cerca de un 9% de trabajadores  desean  abandonar 
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su trabajo y están dispuesto a ello, en tanto que un 31% de los trabajadores en 
hogares unifamiliares tienen disposición a cambiar de oficio para el año 2013. 
 

Gráfico 37. Disposición a continuar en la misma actividad o labor de las 
unidades económicas  

 

A partir de este resultado, se clarifican las razones por las cuales dichos 
trabajadores deseaban cambiar de trabajo y estaban resueltos a hacerlo, 
encontrándose que sus razones son muy variadas y distintas en cada tipo de 
hogar. De acuerdo con el Gráfico 38, se pudo ver que en los hogares de 
Inquilinato, la principal razón para querer abandonar el actual trabajo es la 
incompatibilidad de las destrezas laborales con el oficio desempeñado (39%), 
mientras que en los hogares unifamiliares la razón de mayor peso es el bajo 
ingreso percibido por las labores desempeñadas (30%). También cabe señalar, 
que en los hogares de Inquilinato, la consideración por la calidad del empleo es 
relevante y cerca de una quinta parte de los trabajadores que quieren dejar su 
trabajo están dispuestos a hacerlo para conseguir un empleo,  con mejores 
condiciones laborales. 
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Gráfico 38. Por qué las unidades económicas no están dispuestas a 
continuar en la misma actividad o labor en 2013 

 
Gráfico 39. La renovación urbana le traería dificultades a las unidades 

económicas en 2013 

 
A partir de este punto, las unidades socioeconómicas de El Calvario revelan que si 
bien la mayoría no desea cambiar la actividad económica u oficio, muchos podrían 
verse afectados por la renovación urbana, lo cual los podría conducir a un cambio 
de sus actividades u oficios. El Gráfico 39 revela que en el caso de los hogares, un 
poco más de la mitad (casi 60%) de los trabajadores percibirían dificultades para 
continuar ejerciendo sus oficios,  mientras que cerca del 85% de los negocios 
establecidos en local u oficina creen que se verán en dificultades económicas al 
tener que dejar la zona de El Calvario (63% en el caso de las empresas ubicadas 
dentro de una vivienda). 
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Gráfico 40. Qué tipo de dificultades le traería la renovación urbana a las 
unidades económicas en 2013 

 
En términos generales, el Gráfico 40 muestra que las principales dificultades que 
perciben los hogares para el sostenimiento de sus actividades económicas 
(alrededor del 66%) están asociadas a la movilización de la mano de obra a sus 
lugares de trabajo, tanto por las dificultades técnicas de desplazamiento (encontrar 
rutas de transporte adecuadas para movilizarse) como por los costos asociados a 
dicha movilización. Este fenómeno  puede ser explicado, en parte, por la 
significativa presencia de trabajadores que están empleados en unidades 
empresariales del mismo sector del centro y que realizan su desplazamiento a pie 
hasta su lugar de trabajo, como por los trabajadores independientes que ven en el 
centro de la ciudad su ñ¼nicoò nicho de mercado.  
 
También se observa que hay una importante proporción de la población (alrededor 
del 25%) que piensa que la mayor dificultad será la pérdida de clientela. Esto tiene 
sentido, ya que hay una fuerte presencia de empleo por cuenta propia entre la 
mano de obra de El Calvario. 
 
Por su parte, el Gráfico 40 también enseña que los negocios tienen amplias 
diferencias entre sí, mientras que los que están ubicados dentro de una vivienda,  
piensan que la principal dificultad que les traerá relocalizar su empresa en otra 
parte de la ciudad  es un incremento de sus gastos (casi 3/4 partes), para las 
unidades empresariales alojadas dentro de un local u oficina  la principal causa de 
dificultades económicas sería la pérdida de la clientela (casi 2/3 partes).  
 
Estos temores van de la mano   con la lógica de operación de cada negocio 
teniendo en cuenta  que si bien los negocios ubicados en la  vivienda son casi en 
su totalidad comercios dedicados a atender al público transeúnte del barrio, las 
empresas establecidas en local u oficina dependen en gran medida de la clientela 
que proviene de diferentes partes de la ciudad y busca sus productos en ese 
punto específico. 
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Comprendiendo lo anterior, es explicable  que las empresas en viviendas de 
hogares no teman la pérdida de clientela, ya que cualquier sector con población 
transeúnte conforma un nuevo mercado potencial para sus negocios,  mientras 
que los negocios alojados en local u oficina dependen en gran medida del efecto 
de aglomeración que produce el centro sobre sus negocios para la reducción de 
costos operativos y de información,  sobre  la localización de la oferta. 
 

Gráfico 41. Qué requieren las unidades económicas para superar las 
dificultades que les traería la renovación urbana en 2013 

 
 
Se puede apreciar en el Gráfico 41, que si bien las necesidades de las unidades 
socioeconómicas son diversas, en términos concretos los principales 
requerimientos  para resolver  las dificultades son relacionados con la obtención 
de  capital financiero, redes de contactos y formación/capacitación. En el caso 
específico de los hogares, si bien el capital financiero es relevante para solucionar 
las dificultades de una buena parte de las unidades socioeconómicas (alrededor 
del 40%), también se percibió una relevante necesidad de formar redes de 
contacto que proporcione clientes a la compra de sus productos o información 
sobre empleos en los que puedan ser admitidos (cerca al 20%). Sólo en el caso de 
los hogares unifamiliares, se halló un requerimiento significativo por 
formación/capacitación para mejorar técnicamente  sus oficios (21%). 
 
Este resultado en parte es preocupante, ya que el bajo nivel de ingresos que 
percibe la mayor parte de los trabajadores de El Calvario,  estaría asociado a los 
bajos niveles educativos que tienen sus habitantes, es decir, al bajo grado de 
tecnificación que tienen sus oficios y por lo tanto,  el reducido valor agregado que 
son capaces de imprimirle a sus productos y servicios (especialmente en el caso 
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de los trabajadores independientes). En otras palabras, se podría pensar que el 
bajo requerimiento de formación/capacitación por parte de los hogares de 
Inquilinato evidencia el bajo grado de expectativas de desarrollo que tienen las 
personas de El Calvario, frente a  sus actuales situaciones socioeconómicas. 
 
Por parte de las empresas, es evidente en el Gráfico 41 que la mayor necesidad 
que tienen éstas para llevar a cabo una relocalización efectiva de sus negocios en 
otro sector de la ciudad es el capital financiero (alrededor de 75%), resultado que 
es algo contradictorio, si se observa que la principal dificultad expresada por los 
dueños de los negocios fue la pérdida de clientela en el caso de las empresas en 
local u oficina, razón por la cual se hubiera esperado que la necesidad fuera 
formar redes de contacto, lo cual sólo representó el 21%. En cambio, la 
consonancia entre las dificultades y las necesidades de los negocios ubicados en 
vivienda de hogar es total, al mostrar que lo que sus dueños requieren para 
solucionar el incremento de sus gastos,  es capital financiero adicional. 
 
A partir de los resultados del Gráfico 41, se buscó indagar por la posibilidad de 
autofinanciación que tuvieran las unidades socioeconómicas de El Calvario. Por tal 
motivo,   en el Gráfico 42 se puede observar la tasa de adquisición de fuentes 
adicionales de ingresos de dichas unidades. Específicamente, se aprecia que 
entre los negocios, prácticamente ninguno  posee fuentes adicionales de ingresos, 
solamente el 6% de los dueños de negocios ubicados en local u oficina tiene otra 
fuente de ingreso. Por su parte, en el caso de los hogares, son escasos los que 
tienen fuentes adicionales, en concreto, el 5% de los hogares unifamiliares y el 
15% de los hogares en Inquilinato,  tienen ingresos adicionales en su hogar, 
además de su empleo principal. 
 
El Gráfico 43 deja ver que,  en general, estas fuentes se supeditan a  dos 
opciones, la adquisición de ayudas de parte de la familia en formas de remesas o 
préstamos, o a tener un segundo empleo. Para el caso de los hogares de 
Inquilinato, el 25% de los que dijo poder contar con ayudas económicas en caso 
de pérdida, contaría con ayudas familiares, mientras que el restante 75% 
manifestó tener un segundo empleo (en los hogares unifamiliares, esta relación 
fue de 53%-47%, respectivamente). Por su parte, el 6% de las  empresas que 
dijeron tener fuentes adicionales de ayuda económica, dijeron que el  36% 
provenían de ayudas familiares, el 39% de un segundo trabajo y el resto no 
manifestó con exactitud la fuente. 
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Gráfico 42. Las unidades económicas cuentan con alguna fuente adicional 
de sustento en 2012 en caso de pérdidas económicas 

 
Gráfico 43. Qué tipo de fuente adicional de sustento poseen las unidades 

económicas en caso de pérdidas económicas 

 
A pesar de lo anterior, se debe destacar la ausencia de ñahorrosò como fuente 
adicional de apoyo económico en caso de pérdida o crisis,  hecho que no 
solamente podría estar manifestando la baja capacidad de generación de ingresos 
que poseen las unidades socioeconómicas de El Calvario, sino la ausencia de una 
cultura financiera estable que los llevé a producir un ahorro moderado,  con el cual 
proyectar la realización de transformaciones y cambios futuros de mediano y largo 
plazo. 
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Teniendo en cuenta lo anterior,  se indagó por el sector de la ciudad al cual les 
gustaría trasladarse. Como lo muestra la Tabla 24, aún persiste un alto nivel de 
ñincertidumbreò, especialmente entre los hogares de Inquilinato (61%) y las 
empresas ubicadas dentro de una vivienda (64%), no obstante se pueden 
destacar algunas tendencias especiales en los hogares unifamiliares y las 
empresas alojadas en local u oficina.  
 

Tabla 24. Qué sector de la ciudad consideran apropiado las unidades 
económicas para trasladarse en 2013 

BARRIO 
Hogar Negocio 

Inquilinato Unifamiliar Local u oficina Dentro de una vivienda 

Occidente-Ladera 4.32% 19.72% 9.64% - - - 

Centro Global 18.41% 29.77% 35.10% 18.75% 

Nor-Oriente
12

 2.56% - - - - - - - - - 

Sur-Oriente 3.55% 1.89% 8.34% 7.81% 

Oriente 3.81% 0.77% 6.77% - - - 

Sur 4.40% 4.47% 3.71% 9.38% 

Rural - - - 3.78% - - - - - - 

Afuera de la Ciudad 2.06% - - - 3.13% - - - 

NS/NR 60.89% 39.60% 33.32% 64.06% 

 

En efecto, los hogares unifamiliares destacaron que los principales destinos a los 
cuales les gustaría trasladarse es hacia el centro global13 (30%), y el occidente-
ladera14 (20%),  mientras que las empresas ubicadas en locales u oficinas 
prefieren continuar dentro del centro global (35%) y en menor medida trasladarse 
hacia el occidente-ladera (10%), al sur-oriente15 (8%) o al oriente16 (7%). También 
se puede destacar que una buena proporción de los hogares de Inquilinato desean 
permanecer dentro del centro global (18%), mientras que otros destinos relevantes 
seleccionados por los hogares podrían ser el sur17 (4.5%), el sur-oriente y el 
oriente (7,5% entre ambos sectores para los Inquilinatos).  
 
En términos generales, la Tabla 24, permite apreciar que una buena parte de la 
población desea continuar dentro del actual entorno habitacional y 
socioeconómico en el cual se encuentra actualmente, o que al menos, lo percibe 
como su mejor opción en el corto plazo. Sin embargo, hay una importante 
proporción de la población que buscaría nuevas opciones de vida en otros 
sectores de la ciudad, que al menos tenga un entorno socioeconómico similar o 

                                                 
12

 El sector de nor-oriente se define en ese caso como las comunas 4, 5 y 6. 
13

 De acuerdo con el POT (2000), el ñCentro Globalò est§ compuesto por los barrios de La Merced, San Pedro, 
El Hoyo, El Piloto, San Nicolás, San Rosa, San Juan Bosco, El Calvario, San Pascual, Sucre y el Obrero. 
14

 El sector de occidente-ladera se define en este caso como las comunas 1, 18 y 20. 
15

 El sector de sur-oriente se define en este caso como las comunas 7, 8, 11 y 12. 
16

 El sector de oriente se define en este caso como las comunas 13, 14 y 15, 16 y 21. 
17

 El sector de sur se define en este caso como las comunas 9 (excluyendo los barrios de Sucre y el Obrero), 
10, 17, 19 y 22. 
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ñasequibleò (alta proporci·n de poblaci·n con destino a los barrios de ladera y del 
oriente). 
 
Por su parte, un caso especial a tener en cuenta es el de las empresas 
establecidas en local u oficina, de las cuales solo el 35% manifestó su deseo de 
continuar operando sus negocios dentro del sector del ñCentro Globalò, mientras 
que alrededor de un 32% plasmó que se sentiría más seguro aventurándose a 
restablecer su negocio en otro sector de la ciudad. Este resultado es particular, ya 
que la problemática descrita por sus mismos dueños, señalaba como principal 
dificultad la pérdida de clientela asociada a la ubicación del negocio en el sector 
central de la ciudad. Aún así, muchos pensarían que relocalizar su negocio por 
fuera de dicho sector, sería lo mejor para la sostenibilidad de sus negocios. 
 
También es importante resaltar que algunas unidades socioeconómicas han 
percibido como su mejor opción salir del perímetro urbano (sector rural, 4% en 
hogares Unifamiliares) o incluso abandonar el municipio e irse a otras ciudades 
(afuera de la ciudad, 2% y 3%, en hogares de Inquilinato y negocios de local u 
oficina, respectivamente). Se puede ver que entre los hogares de Inquilinato, la 
principal razón de selección del sector al cual quieren trasladarse es la mejor 
calidad de vida que les ofrecería el barrio en su entorno habitacional y 
socioeconómico (41%), seguido de las redes de contactos que los ayudarían a 
ubicarse rápidamente (23%) y la buena ubicación comercial que les ofrecería para 
el desarrollo de sus oficios como cuenta propia (17%),  resultados que señalan 
que la principal motivación de dichos hogares es encontrar una mejora en su 
calidad de vida. 
 
Con relación a los hogares unifamiliares, las principales motivaciones de selección 
del nuevo sector de vivienda son la buena ubicación comercial (49%), la cercanía 
al trabajo (20%) y la mejor calidad de vida que les ofrece el entorno del barrio 
(13%),  mostrando que la principal preocupación de dichos hogares es poder 
sostener sus actuales actividades económicas y oficios ya establecidos, a 
diferencia de los otros hogares en Inquilinato que están más preocupados por el 
entorno habitacional. 
 
Dentro de las razones manifestadas por las diversas unidades socioeconómicas 
para trasladarse al sector de la ciudad,  indicado en la Tabla 24, están: la 
ubicación comercial, la cercanía al trabajo, la mejor calidad de vida y los 
contactos.  
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Gráfico 44. Por qué razón las unidades económicas de se trasladarían a ese 
sector de la ciudad en 2013 

 
 
En el caso de las empresas, son claras las diferencias entras las motivaciones de 
un tipo de empresa y otra, como lo muestra el Gráfico 44. Específicamente, las 
empresas alojadas en un local u oficina elegirían el sector indicado en la Tabla 24, 
principalmente por su buena ubicación comercial y cercanía a la demanda 
localizada en el sector (65%), seguido de la mejora en la calidad de vida (19%) y 
de las redes de contactos, para facilitar el restablecimiento comercial (13%). 
Mientras tanto, las empresas ubicadas dentro de una vivienda familiar buscan 
especialmente un sector con una muy buena calidad de vida y facilidad de acceso 
a los servicios del barrio (80%), y solo piensan en que la ubicación comercial sea 
la más óptima en un 20% de los casos, resultado que evidencia la fuerte 
versatilidad de dichos negocios, en contraste con la estructura menos flexible de 
los negocios establecidos en local u oficina, quienes expresan una mayor dificultad 
para generar demanda a sus productos. 
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Gráfico 45. En caso de pérdidas económicas las unidades económicas 
persistirían en la misma actividad u oficio o en uno nuevo   

 
El Gráfico 45 muestra el interés manifiesto por las unidades socioeconómicas de 
El Calvario en continuar o cambiar de oficio o actividad,  en el caso hipotético que 
el traslado de sus unidades a otro sector de la ciudad,  les ocasione la pérdida 
total de sus actuales fuentes de ingresos. En términos concretos, entre los dos 
tipos de hogares se observó una repuesta similar: cerca de las dos terceras partes 
preferiría continuar con sus mismos oficios y recomenzar su actividad económica 
dentro del mismo campo laboral, mientras que alrededor del 45% preferiría 
aprender un nuevo oficio y entrar a otro campo laboral.  
 
Por el lado de las empresas, entre las empresas ubicadas dentro de una vivienda, 
la mitad preferirían reiniciar un negocio con la misma actividad económica de la 
actualidad, y la otra mitad les gustaría emprender un negocio distinto en otra área 
de la actividad económica. Entre tanto, esta relación es de 75%-25% 
respectivamente, en el caso de las empresas alojadas en un local u oficina. Estos 
resultados, refuerzan la idea de la  mayor versatilidad que tienen los negocios 
establecidos dentro de una vivienda, en relación a los que están ubicados en local 
u oficina y su consecuente menor vulnerabilidad para el  cambio. 
 
El Gráfico 46 muestra que entre las unidades socioeconómicas de El Calvario que 
quieren emprender un nuevo negocio (actividad) u oficio distinto al actual, las 
principales carencias a las cuales están expuestos,  para poder comenzar dicho 
emprendimiento, son la ausencia de capital financiero, de redes de contactos y 
formación o capacitación. 
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