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1. INTRODUCCIÓN

Este informe nace de una inquietud acerca del estado actual la Encuesta Continua de Hogares frente a
las necesidades de investigadores o funcionarios de entidades del sector público y privado interesados
en analizar el mercado laboral colombiano. Este esfuerzo hace parte de una agenda mucho más amplia
que pretende monitorear de cerca el mercado laboral. De esta manera, antes de utilizar las fuentes de
información disponible es preciso conocer las limitaciones que ellas tienen.

La Encuesta Continua de Hogares (ECH)1 aunque empezó a funcionar en el 2000, tiene una historia
de tres décadas. Hacia 1976 el DANE pone en marcha la Encuesta Nacional de Hogares (ENH) cuyo
objeto era medir variables de interés de la fuerza de trabajo en Colombia. Con el propósito de mejorar
la calidad y representatividad de la información de la ENH, en 1996 se dispuso un plan en tres frentes.
Primero, revisar el marco muestral y metodológico de la ENH. Segundo, optimizar los procedimientos
operativos y de procesamiento de la ENH. Y finalmente, introducir la cartograf́ıa digitalizada con el
objeto de optimizar los operativos de campo2. A partir de las modificaciones hechas en estos tres frentes,
entre otras modificaciones técnicas, desde el 2000 surge la ECH.

Actualmente la ECH se realiza mensualmente, además hay varios módulos que se realizan con mayor
periodicidad. El objeto central de la encuesta es recoger información de la fuerza de trabajo, esto
naturalmente determina el tipo de información que se puede obtener de ella. La encuesta no sólo es
utiilizada por personas interesadas en el mercado laboral colombiano, por ejemplo es utilizada también
en estudios de pobreza.

Estudios del mercado laboral requieren al menos tres tipos de información: sobre la oferta laboral, sobre
la demanda laboral, y sobre el equilibrio del mercado laboral. Por la naturaleza misma de la ECH, la
encuesta puede proveer buena información sobre oferta laboral, más no de demanda laboral pues son
las firmas las que demandan trabajo. Información del equilibrio del mercado laboral también puede ser
obtenida con buena calidad.

El objetivo principal de este informe es conocer la limitaciones y fortalezas de la ECH al momento de
recoger información de oferta, de demanda, y de equilibrio del mercado laboral. Con esto en mente
se definieron dos subobjetivo. El primero es comparar las preguntas de la ECH con las preguntas de
encuestas pares de otros páıses. Lo segundo es entrevistar a un conjunto representativo de personas
que hayan utilizado la ECH, y preguntarles por la limitaciones y ventajas de la encuesta.

Este informe hace dos aportes a la literatura colombiana. El primero es proveer un set de preguntas
que la ECH no incluye, y que otras encuestas pares śı incluyen. Estas preguntas están divididas según
secciones estándar de encuestas sobre la fuerza laboral. El segundo es resumir los comentarios de
personas que han creado la literatura económica sobre el mercado laboral en Colombia durante al
menos la última década. Además, esas persona han hecho parte en las modificaciones que la encuesta
ha sufrido en los últimos años.

Los resultados muestran a una encuesta muy pulida, que a comparación de otras encuestas pares no
se encuentra en desventaja, pero que śı puede ser mejorada sensiblemente. La ECH sigue lineamientos

1Para mayor información visite www.dane.gov.co.
2Estos tres factores fueron tomados de la ficha técnica de la ECH, visitar www.dane.gov.co.
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internacionales diseñados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), luego no es posible
afirmar que existen módulos que hagan falta incluir. Dentro de esos módulo es posible incluir temas
adicionales, y/o también es posible mejorar algunos de los temas que actualmente existen.

La información de oferta y de equilibrio está más completa que la de demanda. En ambos es posible
incluir temas espećıficos en distintos módulos, pero en general la información es muy completa. Además
de la cantidad de información es preciso trabajar sobre la calidad de la información, hay variables que
presentan mucha variabilidad. Esto es evidente con la información de ingresos y de educación. Con la
demanda hay una queja generalizada sobre la poca cantidad de información que se tiene. Más la ECH
tiene una restricción natural que no le permite capturar este tipo de información. Varias soluciones son
puntualizadas.

En el futuro el paso a seguir, fuera de solucionar algunos temas puntuales, es hacerle seguimiento a
una porción de la muestra por un peŕıodo de tiempo. Hay dos maneras de hacer esto. Primero, crear
un panel. Como esta opción es muy costosa, un segundo mejor es tomar una porción de la muestra de
la ECH y hacerle un seguimiento por unos meses.

Este informe está dividido en siete partes. La primera es la introducción, la segunda describe cada parte
de la ECH, la tercera compara por partes la encuesta con otras encuestas pares, la cuarta presenta
sugerencias generales a la encuesta, la quinta presenta un conjunto de preguntas que la ECH no incluye
y que otras encuestas śı, la sexta describe las impresiones de todas las personas entrevistadas, la última
presenta conclusiones.
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2. PARTES DE LA ECH 2004

La Encuesta Continua de Hogares (ECH) 2004 sigue estándares internacionales que otras encuestas en
el mundo también siguen con el objeto de recoger información sobre le mercado laboral. En particular,
con la ECH es posible obtener información de oferta laboral, pero es limitada con relación a la deman-
da laboral. Aunque la Encuesta Anual Manufacturera3 soluciona en parte esta falta de información,
Colombia esta lejos de contar con buenas fuentes de información para la demanda laboral.

Tal como lo estipula el DANE, la ECH se lleva a cabo mensualmente, y además cada trimestre del año
(a excepción del último) la encuesta es enriquecida con módulos adicionales. La encuesta que se lleva
a cabo todos los meses cuenta con dos partes, i.e. preguntas a las personas y preguntas al hogar, la
primera cuenta con nueve secciones, mientras que la segunda con dos secciones. La primera subsección
de las preguntas a personas indaga sobre caracteŕısticas comunes de los entrevistados, la segunda se
refiere a variables educativas para los entrevistados superiores a 5 años. De la subsección tres a la cinco
se pregunta por los ingresos (definidos estos en varias modalidades) según la clasificación ocupacional de
los entrevistados. De las subsecciones 6 a la 9 se recopila información relacionada a personas ocupadas,
desocupadas cesantes, desocupadas aspirantes a trabajar, e inactivas respectivamente.

La segunda sección de la encuesta mensual, aquella sobre el hogar, cuenta con dos subsecciones. En la
primera se obtiene información acerca de la localización del hogar, y del crecimiento de la población del
hogar. La última subsección recoge información de caracteŕısticas demográficas, educativas, laborales
y de calidad de vida de los integrantes del hogar.

La ECH también recoge información espećıfica cada trimestre. Durante el primer trimestre se recopila
información sobre gastos del hogar, sobre patrones de migración poblacional, sobre caracteŕısticas de
la vivienda, y sobre caracteŕısticas f́ısicas, de dotación y tenencia de los hogares. Los últimas dos tipos
de preguntas, i.e. sobre caracteŕısticas de la vivienda y del hogar, también se realizan en los siguientes
dos trimestres. Durante el segundo trimestre se recoge información adicional sobre la ocupación formal
e informal. En el tercer trimestre, al igual que durante el primer trimestre, sólo se recoge información
acerca de caracteŕısticas de la vivienda y del hogar.

Es importante recalcar dos aspectos. Primero, existe una limitación natural en la cantidad de infor-
mación sobre demanda de trabajo que se puede recoger a través de la ECH. Aśı, no es casual que la
encuesta tenga poca información no relacionada a oferta laboral. Un objetivo espećıfico de este primer
informe es sugerir secciones adicionales o preguntas espećıficas que permitan capturar información rela-
cionada a la demanda de trabajo, pero sin que esto se refleje en una expansión indiscriminada de la
ECH. Esto conduce al segundo aspecto. Existe un trade-off entre el alcance de la encuesta y el tamaño
de la misma. Por esto, otro objetivo espećıfico es analizar la naturaleza de este trade-off en cada sección
de la encuesta.

3Otra fuente de información es la Encuesta Anual de Comercio del DANE.
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3. DIFERENCIAS CON DISTINTAS ENCUESTAS

Se tomaron en cuenta las siguientes encuestas: Encuesta de Fuerza Laboral (LFS uk) del Reino Unido,
Encuesta Básica Mensual (BMS) de Estados Unidos, Encuesta de Fuerza Laboral (LFS ca) de Canadá,
Encuesta de la Dinámica del Trabajo y el Ingreso (SLID) de Canadá, y Encuesta de Auto Empleo (SSE)
de Canadá, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) de México, y la Encuesta Permanente
de Hogares (EPH) de Argentina. La periodicidad de todas las encuestas no es la misma, la BMS, la
EPH, la ENOE y la LFS ca son encuestas mensuales, mientras que la LFS uk es de carácter trimestral.
La SLID se lleva a cabo cada año, y la SSE sólo se hizo una vez durante el 2002.

Aunque todas estas encuestan están concentradas en recoger información relacionada a la oferta lab-
oral, unas hacen mayores esfuerzos en capturar información de demanda de trabajo con el riesgo de
convertirse en una encuesta de firmas. Es de esperar que el trade-off entre alcance y extensión de las
encuestas sea más evidente en las encuestas mensuales que en las trimestrales o anuales. Además, es
común observar que también se cuenta con encuestas destinadas a recoger información de demanda
laboral; tal es el caso de las Estad́ısticas Actuales de Empleo (CES) Estados Unidos, y de la Encuesta
Anual de Horas e Ingresos (ASHE) del Reino Unido.

3.1. Preguntas sobre el hogar y la vivienda

La información del hogar, fuera de algunas pregutnas que podŕıan enriquecerla, está bien referenciada
por las siguientes tres razones. Primero, casi el 40 por ciento de las preguntas relacionadas al hogar
recogen información de ingresos; ni la BMS, la ENOE, la EPH, o la LFS ca recogen este tipo de
información, lo que ellas hacen es o tener una sección más pequeña sólo para el ingreso, o recoger dicha
información para los distintos tipo de trabajadores (empleados, desempleados, etc.) por separado.
Además, la ECH tiene tres módulos destinados a ingreso. Segundo, un 20 por ciento de las preguntas
del hogar están destinadas al jefe del hogar; al igual que en el caso anterior, las encuestas mensuales
no capturan dicha información. Tercero, otro 20 por ciento de las preguntas del hogar están destinadas
al cónyuge; las otras encuestas mensuales no alcanzan este grado de especificidad.

Al comparar la ECH con la LFS uk las diferencias en la sección de información del hogar son de otra
ı́ndole. La razón fundamental para esto es que la LFS uk es una encuesta trimestral, por tanto el
trade-off entre alcance y extensión de la encuesta no es tan fuerte como para una encuesta mensual.
A favor de la ECH se tiene que el énfasis adicional hecho al jefe del hogar y al cónyuge no se realiza
en la LFS uk. Por otro lado, la LFS uk śı tiene con una sección dedicada enteramente al ingreso del
encuestado. En particular, la LSF uk śı hace una diferencia entre el ingreso proveniente del trabajo
principal y del trabajo secundario. Además, la LFS uk pregunta por las razones por las que el ingreso
durante ese mes fuera superior o inferior al ingreso promedio mensual; en general, las demás encuestas
mensuales también tienen esta pregunta.

Sobre la vivienda, las encuestas mensuales de Canadá, Estados Unidos, México y Argentina no van
más allá de lo que hace la ECH. En particular las encuestas de Canadá (LFS ca), México (ENOE) y
de Argentina (EPH) son muy reducidas en este aspecto. En comparación la de Estados Unidos (BMS)
el alcance es el mismo, aunque en casos puntuales se realizan preguntas distintas, no es posible afirmar

4



que exista cierto tipo de información que la una recoge y la otra no.

Al comparar la ECH con la encuesta trimestral del Reino Unido (LFS uk) es evidente que la del DANE
captura mucha más información pues la otra no cuenta ni con un módulo, ni con preguntas de ese
tema.

3.2. Preguntas sobre ingreso

La ECH cuenta con varias secciones destinadas al ingreso fuera de aquella que recoge información de
ingreso dentro de la sección del hogar. En dichas secciones se obtiene información de ingresos observados,
ingresos observados más ingresos imputados, e ingresos ajustados a cuentas nacionales. Aunque sobre el
papel esta parece ser una gran fortaleza de la ECH frente a las demás encuestas mensuales, trimestrales
y anuales, hay dos consideraciones que se deben hacer.

El DANE no pregunta por la proporción del ingreso que representa el ingreso del trabajo principal y lo
propio para el trabajo secundario, tampoco diferencia entre el ingreso producto de las horas (normales)
de trabajo y aquel de horas extras. Respecto al segundo punto, sólo ante el supuesto de que sólo a
una porción reducida de la población le son reconocidas las horas extras, es justificable no indagar
qué parte del salario es atribuible a horas extras y qué parte a horas normales. Más aúin, en todas
las encuestas referenciadas, i.e. BMS, LFS ca, EPH, ENOE y LFS uk, además de saber si el ingreso
mensual proviene de arriendos, salarios, rendimientos financieros, etc., también es posible saber cuanto
recibe el encuestado por concepto de horas extras. Finalmente, la ECH tampoco precisa las razones
por las que el ingreso es superior o inferior al ingreso promedio mensual.

Las tres secciones de la ECH destinadas al ingreso no capturan información del stock de riqueza de los
hogares, ellas sólo preguntan por el flujo de ingresos. La encuesta mensual de Canadá es la única de
las encuestas mensuales que intenta capturar información, aunque t́ımidamente, del stock de riqueza.
Este tema es particularmente importante para quienes utilizan la ECH en estudios donde la riqueza
del encuestado es una variable indispensable, i.e. tal es el caso de estudios de pobreza, o en modelos de
equilibrio general computable. Esta falla es más evidente en trabajadores cuenta propia debido a que
muchas veces ellos saben cuanto gastan mensualmente, pero no cuanto dinero reciben. En trabajadores
asalariados es común que no se lleve cuentas pormenorizadas del gasto, esto hace que al momento de
responder la calidad de la información se reduzca.

3.3. Trabajo Principal

La ECH propiamente no tiene una sección destinada al trabajo principal de los encuestados ocupados,
dicha información se encuentra incluida en la sección que recoge información sobre las personas ocu-
padas. La ECH pregunta sobre las horas trabajadas, por el número de horas que dejó de trabajar, por
el número adicional de horas que trabajó; también se pregunta por la actividad económica de la firma
en CIUU a 2 y 4 d́ıgitos, y por la ocupación.

Tomando como referencia las encuestan mensuales de Canadá, Estados Unidos, Argentina y México,
la ECH es la que menos información recoge. Para el caso de las horas trabajadas, si la encuesta del
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DANE pregunta cuantas horas el encuestado dejó de trabajar o trabajó de más, en las otras cuatro
encuestas (y en especial la BMS) preguntan por las razones de dicho cambio en las horas trabajadas
con relación al promedio. En el caso de la ocupación del encuestado en su trabajo principal, la ECH
podŕıa indagar sobre si dichas ocupaciones dentro de la firma han cambiado en el último mes, o en lo
corrido del año, etc. Por ejemplo, la ENOE indaga por la posición del encuestado en la jerarqúıa de la
firma, y cómo esa posición ha venido cambiando. Por otro lado, la encuesta del DANE no profundiza
sobre caracteŕısticas de la firma como la cantidad de trabajadores, sobre si lleva a cabo su trabajo con
otras personas o de manera individual, entre otras. Finalmente, la ECH sólo realiza algunas preguntas
sobre la condiciones de contratación durante el primer trimestre del año, las encuestas de México y
Argentina profundizan en este aspecto.

Al comparar la ECH con la encuesta trimestral del Reino Unido sólo vale la pena señalar cuales
otros aspectos del trabajo principal se podŕıan tomar en cuenta. Existen 3 aspectos principales y
dos secundarios. El primer aspecto es indagar por el estatus del empleo, es decir, por averiguar que
tanta supervisión es ejercida sobre él, que tanta supervisión él ejerce sobre otros empleados, o sobre la
posibilidad de contratar personal. La ENOE, aún siendo una encuesta mensual, śı recoge este tipo de
información. El segundo aspecto son las barreras que el transporte impone sobre el trabajo principal.
El último aspecto es ahondar en los patrones de trabajo del encuestado, es decir, cómo esa persona
está distribuyendo sus horas de trabajo, qué tan flexible es su horario, o cuales d́ıas de la semana no
trabaja el encuestado.

Hay dos ı́tems adicionales, pero menores, que la LFS uk tiene. El primero hace énfasis en los encuestados
cuyo trabajo principal se realiza desde la casa, alĺı se pregunta por las razones de trabajar en casa y
por las condiciones de trabajo. El segundo ı́tem es sobre cuales enfermedades el encuestado sufrió, se
hace una diferencia entre aquellas enfermedades que no le impidieron asistir al trabajo, y aquellas que
el encuestado pudo sobrellevar en el trabajo.

3.4. Trabajo Secundario

La ECH en este aspecto se encuentra en franca desventaja con respecto a la encuesta mensual de Estados
Unidos, un tanto menos respecto a la de México, más no con las encuestas mensuales de Canadá y
Argentina. El DANE sólo cuenta con dos preguntas en esta sección, una sobre si el encuestado cuenta
con un trabajo secundario, y otra sobre cuantas horas éste dedica a este trabajo. Aunque la BMS y la
ENOE realizan preguntas similares a las de la sección de trabajo principal, la cantidad de preguntas
nunca se reduce tanto.

Como resulta desproporcionado comparar la encuesta del DANE con la encuesta trimestral del Reino
Unido pues el trade-off entre alcance y extensión de la encuesta no es tan restrictivo, no se ahon-
dará mucho en este punto. En ésta encuesta trimestral muchas de las preguntas que se realizan para el
trabajo principal también se realizan para el trabajo secundario.
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3.5. Búsqueda de Trabajo

En esta sección la ECH se encuentra al nivel de la encuesta mensual de Estados Unidos y México, y en
mejor posición respecto a las de Canadá y Argentina. La ECH pregunta por las razones que motivan
la búsqueda de trabajo, y no por el tipo de empleo que se está buscando. Por otro lado, a comparación
de la encuesta trimestral del Reino Unido, la ECH no recoge información sobre el tipo de trabajo y
ocupación que está buscando el encuestado, y sobre los métodos de búsqueda utilizados.

3.6. Desocupados Cesantes

La ECH cubre los siguientes temas: cuando dejó su último trabajo, qué haćıa en el último trabajo, donde
trabajó, que tipo de trabajo busca, y la disponibilidad a trabajar en horas. Al comparar la encuesta del
DANE con las otras encuestas mensuales no se observan diferencias marcadas. La encuesta de México,
como caso especial, profundiza más y realiza varias de las preguntas que le realiza a los trabajadores
ocupados. Al comparar la ECH con la LFS uk sólo dos temas no los cubre la ECH, ellos son, métodos
de búsqueda de empleo, y estatus del último empleo. Fuera de esto, la LFS uk profundiza más en cada
uno de los temas. Por ser la encuesta del Reino Unido trimestral, el alcance de la LFS uk es mayor que
el de la ENOE.

3.7. Desocupados Aspirantes

En esta sección no hay mucho más que agregar pues la información recogida también se encuentra en
las demás encuestas mensuales y trimestrales.

Antes de continuar con otra sección es interesante mencionar qué otras secciones incluye la encuesta
trimestral del Reino Unido que no incluye la ECH: empleo hace un año, reconciliación entre trabajo
y vida familiar, educación y entrenamiento en el trabajo, salud, y cuidado de los hijos. Claramente
resulta imposible sugerir la inclusión de estas secciones en la ECH, pero más adelante se recurrirá a
ellas con el objeto de formular preguntas que puedan ser relevantes con otros propósitos.

Antes de proseguir con la siguiente sección, y a modo de comentario general, llama la atención el reduci-
do número de preguntas asociadas a educación y/o entrenamiento laboral. Profundizar en esta ĺınea
proveeŕıa información relacionada a variables no observadas, por ejemplo, la habilidad del encuestado.
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4. SUGERENCIAS GENERALES

4.1. Inclusión de Otros Módulos

Hasta el momento no se sugiere incluir módulos adicionales por cuatro razones. Primero, al cotejar la
ECH con las demás encuestas mensuales no hay módulos que hagan falta; la encuesta de DANE busca
capturar la misma información que las demás encuestas mensuales. Segundo, de las reuniones con las
distintas personas entrevistadas sólo una persona mencionó que algún módulo hiciera falta. Tercero, el
costo en tiempo de un módulo adicional es muy alto. Llenar el formulario de la encuesta del DANE en
este momento toma alrededor de 40 minutos, incluir un módulo adicional representaŕıa aumentar en
10 minutos aproximadamente.

Finalmente, intentar incluir nuevos módulos en la encuesta con el objeto de obtener información de
demanda laboral o convierte a la ECH en una encuesta de firmas, o termina proveyendo información
de baja calidad de la demanda. Se afirma que la ECH se convierte en una encuesta de firmas pues el
objetivo de ésta es recoger información de oferta laboral. Además, dado que sólo los trabajadores cuenta
propia podŕıan brindar información directa de su firma, pues los demás encuestados son trabajadores
asalariados, y como la proporción de éstos en la totalidad de la población es muy baja, no valdŕıa la
pena incurrir en esos gastos. Por otro lado, la información de demanda laboral que se puede obtener
de personas que no son dueñas del lugar en donde trabajan necesariamente se encuentra sesgada.

Sólo Hugo López sugirió incluir un módulo adicional en algún trimestre dedicado a preguntar por
distintos tipos de prestaciones sociales. Con éste modulo es posible mejorar la calidad de información
de ingresos, en particular, este módulo seŕıa muy útil para los trabajadores asalariados.

4.2. Creación de Otras Encuestas de Firmas

La manera ideal de obtener información de demanda laboral es acudiendo directamente a las fir-
mas. En Colombia la fuente de información de demanda laboral más utilizada es la Encuesta Anual
Manufacturera4 . Aunque un objetivo espećıfico de este informe es sugerir módulos, preguntas y es-
trategias para obtener información de demanda sólo utilizando la ECH, es imperativo recalcar que la
información de demanda que se pueda obtener se encuentra sesgada. Además, sólo en algunos casos es
posible determinar el sentido del sesgo de la información que se recupere.

La Encuesta Anual Manufacturera cuenta con tres inconvenientes. Primero, la muestra de la encuesta
no es representativa del universo de firmas, por eso es necesario completarla con otra(s) encuesta(s), por
ejemplo la Encuesta Anual de Comercio. Segundo, las categoŕıas de empleo no están lo suficientemente
desagregadas; habŕıa que hacerlas compatibles con las de la ECH. Finalmente, es preciso conocer en
detalle las modificaciones que haŕıan mejorar la calidad y cantidad de información de demanda.

Hay dos encuestas de firmas5 que complementaŕıan significativamente la información de demanda
4También es posible acudir a la Encuesta Anual de Comercio
5Esta idea surgió después de hablar con las personas encuestadas y de las que se hace mención en la última sección

del informe
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laboral; ambas estaŕıan enfocadas a firmas no pertenecientes al sector manufacturero, y firmas de
menor tamaño que las que aparecen en la Encuesta Anual Manufacturera. La primera es una encuesta
a microempresas y a pequeñas empresas. La segundar seŕıa una encuesta a empresas del sector servicios.

4.3. Información de Demanda por Medio de la ECH

Dada la información en la ECH es posible hacer estudios de demanda laboral, más como no es posible
identificar firma, en los estudios los demandantes de fuerza laboral seŕıan las industrias. Como en
cualquier estudio de demanda es posible estimar preferencias de industrias suponiendo alguna forma
paramétrica, estimar funciones de distribución de variables no observadas que afecten sólo a la demanda,
estimar variaciones en dichas distribuciones ante cambios institucionales, estimar funciones de costo,
entre otros.

Los estudios de demanda laboral pueden hacerse más interesantes al combinar información agregada
a nivel industrial con información a nivel de firma6. En particular, es posible obtener una buena
aproximación de costos fijos y costos de ajuste puesto que al utilizar la condiciones de primer orden
de la firma, y luego con ella simular el comportamiento agregado de la industria, es posible saber cual
estructura de costos se acopla mejor a los datos observados.

4.4. Panel

El DANE está en aras de considerar la posibilidad de crear un panel para Colombia al menos por dos
razones. Primero, son muchos los beneficios de poder realizarle un seguimiento a uno o varios segmentos
de la población; en particular, las variables flujo, como la creación y destrucción de empleo, se pueden
calcular con más facilidad. Otra razón es una mayor flexibilidad para realizar ejercicios econométri-
cos; al contar con más información de los individuos es posible identificar modelos econométricos con
mayor facilidad, es posible realizar menos supuestos sobre las funciones de distribución de variables no
observadas y sobre formas paramétricas.

Es posible contar parcialmente con las ventajas de un panel sin incurrir en la totalidad de los costos
con los siguientes pasos. Primero, en la encuesta mensual se fija un porcentaje de la muestra para
el mes entrante. Segundo, esto se hace durante varios meses. Esta metodoloǵıa le permite hacer un
seguimiento, al menos por un corto peŕıodo de tiempo, a una porción de la muestra.

Una ventaja adicional de hacerle un seguimiento a partes de la muestra de la ECH es poder contar con
variables flujo. La relevancia de dichas variables se discutirá más adelante.

4.5. Inclusión de Variables proxy, funciones de control y variables instrumentales

Este aspecto implica aumentar el número de preguntas. Como se espera que el DANE cuente con
una restricción presupuestaria severa, es igual de importante la justificación para incluir las preguntas

6Ver Cooper, Haltiwanger Willis (2004).
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como la información que se puede recoger de ellas. Muchas veces la justificación depende de una agenda
particular de investigación, un objetivo espećıfico de este informe es identificar preguntas que sirvan al
mayor número de agendas.

Los ejercicios econométricos de decisión discreta tienden a estar basados más y más en modelos económi-
cos, además, buscan flexibilizar supuestos sobre funciones de distribución y formas paramétricas. Am-
bos hechos tienen al menos dos implicaciones sobre las bases de datos: mayor información paralela,
e información principal mejor desagregada7. Al contar con una base de datos con mayor información
paralela, por ejemplo, es más sencillo estimar funciones de distribución de variables no observables, y
aśı no es necesario imponer formas funcionales. Por otro lado, al contar con información principal más
desagregada es más fácil prescindir del uso de variables instrumentales, proxies o funciones control.

Las variables proxy son útiles para corregir posibles endogenidades en modelos econométricos. Es bien
sabido que en estudios de oferta y demanda laboral existen variables no observadas por el investigador
que si no son tenidas en cuenta en la estimación generan problemas sobre los estimadores. Comúnmente
se utilizan variables proxy de dichas variables no observadas para corregir la precisión de los estimadores.

Otra manera de resolver problemas de endogenidad es introduciendo una variable adicional que elim-
ine la correlación entre variables exógenas y el error, ellas son denominadas funciones control8 . Aśı,
incluyendo dicha variable, variables exógenas y error son independientes. Matzkin (2004) muestra que
siempre que se pueda incluir una proxy es también posible contar con una función de control y viceversa.

Hasta el momento sólo un pequeño conjunto de preguntas han sido sugeridas por parte de las personas
entrevistadas que pueden servir de proxies o funciones de control. Estas preguntas se encuentran en la
próxima sección del informe y están sujetas a agendas espećıficas de investigación.

Existen ocasiones en que ni las proxies ni las funciones control logran eliminar la correlación entre
variables exógenas y el error. Alĺı se sugiere utilizar variables instrumentales para garantizar la iden-
tificación del modelo econométrico9. Para el caso del mercado laboral se sugieren algunas preguntas
que pueden servir de variable instrumentales en la siguiente sección. De nuevo, dichas preguntas están
sujetas a agendas espećıficas de investigación

4.6. Variebles Flujo

La importancia de contar con indicadores flujo, i.e., tasa general de mobilidad, tasa de reintegración, o
tasa de mobilidad del empleo, entre otros10, y no sólo stock, i.e., tasa de ocupación, o tasa de desempleo,
etc., es significativa. Con las primeras es posible capturar información de la dinámica del mercado de
trabajo, i.e. creación y destrucción de empleos, mientras que con las segundas sólo se contaŕıa con una

7Para el caso del mercado laboral, por información principal se entiende preguntas como çuantas horas trabaja.o

”qué ocupación tiene en su trabajo”, y por información paralela se entiende preguntas como .estaŕıa dispuesto a dejar el
trabajo actual por otro, en la misma rama económica, donde trabaje más, pero donde tenga un puesto más alto en la
jerarqúıa de la empresa”

8Ver Imbens Newey (2003).
9Matzkin (2005)

10Kruppe, Thomas (2001). .Assessing labour market dynamics: European Evidence”. Employment paper, International
Labour Office. No. 15.
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visión estática de los mercados.

Es posible volver variables stock en variables flujo, pero en el caso de Colombia esto es más dif́ıcil.
Asumiendo que se encueste a la misma persona en dos momentos de tiempo distintos es posible hacer
el paso de un tipo de variable al otro. Pero en el caso de Colombia esto es más dif́ıcil de hacer porque
la ECH no tiene como objetivo hacerle el seguimiento a un grupo espećıfico de individuos. Aśı, sólo
definiendo unos criterios ad-hoc que permitan clasificar en tipos de individuos a todos los encuestados,
es posible crear variables flujo a partir de variables stock.

4.7. Calidad de la Información

Tan importante como aumentar la cobertura de las preguntas de la encuesta es garantizar una alta
calidad de la información recopilada actualmente. Esta sugerencia es más relevante a medida que el
DANE tenga una restricción presupuestaria más ŕıgida. De hecho, en caso que no haya muy poco dinero
para aumentar el número de preguntas, se sugiere primero garantizar una alta calidad de la información
que se recopila.

Hay al menos tres maneras de incrementar la calidad de la información. Primero, ofrecer un buen
entrenamiento y buenos incentivos a los encuestadores. Segundo, incrementar la cantidad de veces que
los encuestados responden a las preguntas. Tercero, intentar que el encuestado sea el mismo quien
responde a las preguntas.

En el caso que la restricción presupuestaria del DANE no sea tan ŕıgida, la calidad de la información
sigue siendo un asunto prioritario. Desafortunadamente, no se cuenta con estudios cuyo objetivo sea
evaluar la calidad de la información de la ECH. Al realizar la entrevista, śı fue un tema recurrente la
calidad de la información, en especial para los módulos de ingreso.

A partir de las entrevistas hecha a distintas personas que han trabajado el tema del mercado laboral
es reiterativa la sugerencia de intentar mejorar la calidad de la información de ingresos y de educación.
El caso de las variables de ingreso es particular puesto que las personas con altos ingresos tienden
a subdeclarar, mientras que aquellas con bajos ingresos tienden a sobredeclarar. Además en muchas
ocasiones las personas encuestadas, y en mayor medida cuando quien responde no es el informante
directo, no responden la pregunta.
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5. PREGUNTAS ESPECÍFICAS

Las siguientes preguntas fueron obtenidas cruzando la ECH con otras encuestas afines. Las preguntas
serán divididas según secciones. Estas preguntas son sugeridas sin tener en cuenta el trade-off entre
extensión y amplitud de la encuesta porque ellas provienen de agendas de investigación distintas.

5.1. Caracteŕısticas del Hogar

Ha estado en el ejército?

Algún miembro del hogar ha cambiado de estado civil.

Número de personas pensionadas.

Número de personas en condiciones de pensionarse más no pensionadas todav́ıa.

5.2. Caracteŕısticas de la Vivienda

Valor estimado de la propiedad.

Cuantas camas hay en el hogar.

Hace cuanto reside en esa vivienda.

Número total de familias en la vivienda.

5.3. Ingreso

Trabajo Principal

Ingreso bruto en el trabajo principal.

Ingreso bruto promedio en el trabajo principal.
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Razón por la que el ingreso bruto es mayor o menor al ingreso bruto promedio del trabajo prin-
cipal.

Ingreso después de impuesto del trabajo principal.

El ingreso neto del trabajo principal en el mes pasado es igual al promedio del ingreso neto del
trabajo principal.

Razones para que sea mayor o menor al ingreso neto del trabajo principal respecto al ingreso
neto promedio mensual.

Actualmente el salario mı́nimo mensual es de xxxxxx, la cantidad que obtiene al mes por su
trabajo principal es

• Menor.

• Igual a esta cantidad.

• Igual a esta cantidad.

• Más de 1 salario mı́nimo hasta 2.

• Más de 2 salarios mı́nimos hasta 3.

• Más de 3 salarios mı́nimos hasta 5.

• Más de 5 salarios mı́nimos hasta 10.

• Más de 10 salarios mı́nimos.

• No sabe.

Por el mes pasado, en el trabajo principal, cobró comisión por venta/producción? Cuanto?

• Cobró propinas? Cuanto?

• Cobró aguinaldos? Cuantos?
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• Cobró otras bonificaciones no habituales? Cuanto?

• Cobro pagos retroactivos? Cuanto?

• Ninguno de estos?

Trabajo Secundario

Ingreso bruto en el trabajo secundario.

Ingreso bruto promedio en el trabajo secundario.

Razón por la que el ingreso bruto es mayor o menor al ingreso bruto promedio de trabajo secun-
dario.

Ingreso después de impuestos del trabajo secundario.

El ingreso neto del trabajo secundario en el mes pasado es igual al promedio del ingreso neto del
trabajo secundario.

Razones para que sea mayor o menor el ingreso neto del trabajo secundario respecto al promedio
ingreso neto mensual del trabajo secundario.

Por el mes pasado, en el trabajo secundario, cobró comisión por venta/producción? Cuanto?

• Cobró propinas? Cuanto?

• Cobró aguinaldos? Cuantos?

• Cobró otras bonificaciones no habituales? Cuanto?

• Cobro pagos retroactivos? Cuanto?

• Ninguno de estos?

Actualmente el salario mı́nimo mensual es de xxxxxx, la cantidad que obtiene al mes por su
trabajo secundario es
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• Menor o Igual a esta cantidad.

• Más de 1 salario mı́nimo hasta 2.

• Más de 2 salarios mı́nimos hasta 3.

• Más de 3 salarios mı́nimos hasta 5.

• Más de 5 salarios mı́nimos hasta 10.

• Más de 10 salarios mı́nimos.

• No sabe.

5.4. Trabajo Principal

Caracteŕısticas

Cómo consiguió el trabajo?

• Acudió directamente al lugar de trabajo.

• Hizo trámites en una agencia o bolsa de empleo.

• Acudió a servicio público de colocación.

• Contestó un anuncio en internet.

• Contestó a un anuncio en algún lugar público o medios de comunicación.

• Acudió a un sindicato o gremio.

• Pidió a conocidos o familiares que lo recomendaran.

Este empleo tiene fecha de finalización?

Debió cambiar de vivienda para poder trabajar?
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En este trabajo usted está

• En peŕıodo de prueba?

• Es una beca/pasant́ıa/aprendizaje?

• Ninguna de las anteriores?

En este trabajo le dan

• Comida gratis?

• Vivienda?

• Automóvil, celular, pasajes, etc?

• Guardeŕıa?

• Tiempo de cuidado materno o paterno?

• Seguro de vida?

• Préstamos personales?

• Seguro para gastos médicos?

• No recibe ninguno?

En este trabajo tiene

• Vacaciones pagas?

• Dı́as pagos por enfermedad?

• Aguinaldos?

• No recibe ninguno?
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El turno habitual de trabajo es

• De d́ıa?

• De noche?

• De otro tipo?

Cuando cobra le dan recibo con sello/membrete/firma del empleador?

• Le dan un papel/recibo sin nada?

• Entrega una factura?

• No le dan ni entrega nada?

• No cobra?

Han cambiado sus actividades y/o responsabilidades en el trabajo en el último mes? Cuales ac-
tividades?

Su patrón o empleador (quien paga) es

• Un contratista?

• Una agencia de empleo?

• Un establecimiento/patrón para el que trabaja?

• Otras personas?

• Ninguno de los anteriores?

La empresa a la que pertenece, tiene oficinas o establecimientos en otros páıses

• Sólo en Colombia, pero en varias ciudades?
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• Sólo en este ciudad?

• Es una franquicia?

• No sabe.

Tiene una o varias ocupaciones en su trabajo principal? Cuál es la ocupación principal? Cuál la
segunda ocupación en importancia?

Qué porcentaje del salario recibe cuando no se encuentra trabajando?

Es supervisado? Supervisa personal? Puede contratar personal?

Qué herramientas, maquinaria / equipos utiliza en su trabajo principal?

Número de clientes de la empresa por los cuales responde.

Cambios de Trabajo

En los últimos 3 meses ha estado desempleado?

Si en los últimos 3 meses ha estado desempleado, su trabajo anterior pertenećıa a la misma rama
económica de actual empleo?

Si en los últimos 3 meses ha estado desempleado, su ocupación en su trabajo anterior era la misma
que en su trabajo actual? Era supervisado? Supervisaba personal? Pod́ıa contratar personal?

Si usted trabaja en su casa, utiliza teléfono? Utiliza computador?

Si usted trabaja en su casa, para quien trabaja?

En los últimos 3 meses debió de dejar su trabajo por problemas de transporte?

En los últimos 3 meses debió rechazar una oferta de trabajo por problemas de transporte?

Costos de Transporte
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Qué tipo de problemas de transporte ha tenido en los últimos 3 meses.

Qué tipo de problemas de transporte tiene ahora?

Tiempo en minutos que demora para llegar a su lugar de trabajo.

Método usual de transporte?

Horas

Número usual de horas, sin horas extra y sin el almuerzo, que usted trabaja a la semana.

Número usual de horas, sin el almuerzo, que usted trabaja a la semana.

Razones para haber trabajado más o menos horas de las que usualmente trabaja.

Tienden a varias las horas semanales trabajadas? Porqué?

El encuestado tiene horario fijo de entrada y salida?

Qué tipo de control existe sobre las horas trabajadas?

Qué d́ıas de la semana no trabaja?

5.5. Trabajo Secundario

Es posible incluir todas las preguntas del trabajo principal.

Tiene una o varias ocupaciones en su trabajo secundario? Cuál es la ocupación principal? Cuál
la segunda ocupación en importancia?

Debió cambiar de vivienda para poder trabajar?
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En su trabajo secundario es supervisado por alguien? Usted supersisa personal? Puede contratar
personal?

En su trabajo secundario trabaja desde su casa? Para quien trabaja? Utiliza computador y/o
teléfono?

5.6. Búsqueda de Trabajo

Método principal para la búsqueda de trabajo?

Esta dispuesto a recibir un salario menor por una cantidad también menor de horas trabajadas?
Este empleo se encuentra en la misma rama económica que su trabajo actual (en caso que esté ocu-
pado)?

Busca trabajar como empleado o como trabajador independiente?

Podŕıa trabajar

• Tiempo completo?

• Medio Tiempo?

Está dispuesto a trabajar más horas pero con el mismo salario?

Número de horas extras que está dispuesto a trabajar?

Razón principal por la que no está dispuesto a trabajar más horas en otro trabajo o en un trabajo
adicional?

Está dispuesto a empezar a trabajar en 2 semanas? Por qué no?

Si está dispuesto a trabajar más horas, puede el empleador actual incrementar esas horas? Si no,
porqué?

Si desea trabajo menos horas, puede el empleador actual disminuir esas horas? Si no, porqué?
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5.7. Desocupados Cesantes

Aqúı es posible hacer todas las preguntas del trabajo principal.

Trabajaba tiempo parcial o tiempo completo?

En este trabajo usted estaba en peŕıodo de prueba? Era una beca/pasant́ıa/aprendizaje? Ninguna
de las anteriores?

Cuanto tiempo trabajó en ese lugar?

El empleador le dio una fecha para volver al trabajo?

Habŕıa podido retornar al trabajo en caso que lo hubieran llamado?

Aún sabiendo que lo pueden llamar de nuevo, ha buscado trabajo en las últimas 4 semanas?

Mes y año en que dejó su último trabajo.

Principal método para buscar trabajo en las últimas 4 semanas.

Recibió indemnización del último lugar donde trabajó?

Las demás secciones no están incluidas en la ECH pero śı se encuentre en otras encuestas mensuales y
trimestrales.

5.8. Beneficios Adquiridos

Recibe algún tipo de seguro de desempleo?

Recibe pensión?
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5.9. Empleo Hace 12 Meses

Esta serie de preguntas sirven para calcular mejor variables flujo. Aqúı es posible también realizar todas
las preguntas del trabajo principal. El inconveniente con estas preguntas es que la gente olvida, por lo
tanto habŕıa que asumir que son variables censuradas.

Estaba en el mismo trabajo principal? En el mismo trabajo secundario?

En ese trabajo era supervisado? Supervisaba? Pod́ıan contratar personal?

Trabajaba tiempo completo o tiempo parcial?

Número de empleados, sin contar al encuestado, en el lugar de trabajo?

Cuantas ocupaciones teńıa? Cual era la principal? Cuál era la segunda en importancia?

Clasificación industrial del último trabajo.

5.10. Reconciliación entre Trabajo y Vida Familiar

Si tiene hijos menores de 5 años, donde deja a sus hijos cuando sale a trabajar?

Cuida niños regularmente sin recibir pago? Cuida regularmente adultos dispacitados sin recibir
pago?

Deseaŕıa trabajar menos tiempo y dedicárselo a su familia?

No puede modificar sus horas trabajadas por no tener quien cuide a sus hijos?

No puede modificar sus horas trabajadas por no tener quien cuide adultos a su cargo?

Le es posible modificar sus horarios de entrada y salida del trabajo por razones de urgencia fa-
miliar?

Le es posible no ir a trabajar por razones de urgencia familiar?
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5.11. Educación y Entrenamiento

Qué tipo de t́ıtulos usted detenta?

Qué t́ıtulo usted ha adquirido en los últimos 12 meses?

Edad en que obtuvo su t́ıtulo más alto?

Pretende estudiar en un futuro para mejorar sus habilidades?

Edad en la que completó su educación?

Tiene proyectado volver a estudiar en los próximos 12 meses?

Educación o entrenamiento ofrecido en el trabajo? Fuera del trabajo?

Quién paga por el entrenamiento?

Tiempo de duración del entrenamiento?

Ha participado en un curso hecho con el objetivo de mejorar sus habilidades en el trabajo?

Ha asistido a clases nocturnas para mejorar sus habilidades en el trabajo?

Ha recibido entrenamiento supervisado mientras que realiza su trabajo?

Ha gastado tiempo estudiando por su cuenta con el objeto de estar al tanto de los adelantos
asociados al trabajo que realiza?

Número de horas dedicadas a estudiar y a entrenamiento.

Número de horas dedicadas a estudiar y a entrenamiento dentro del trabajo.

Número de horas dedicadas a estudiar y a entrenamiento fuera del trabajo.
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6. ENTREVISTAS

Un segundo subobjetivo de este informe es realizar una serie de entrevistas a personas que por distintas
razones han trabajado el tema del mercado laboral colombiano. Se entrevistaron a varias personas y
la manera como fueron elegidas fue mediante un sondeo entre personas de la Universidad del Rosario,
Universidad de los Andes, Planeación Nacional, entre otros. La lista de entrevistados no pretende ser
exhaustiva, más śı representativa.

Esta sección se encuentra dividida en cuatro partes. La primera recoge los comentarios a favor más
recurrentes sobre la ECH. La segunda hace lo propio pero con los comentarios en contra de la encuesta.
La tercera parte puntualiza sugerencias no tan comúnes sobre la ECH y que en general hacen parte
de una agenda de investigación espećıfica. Por último, se entrará un poco más en detalle sobre los
comentarios de los distintos entrevistados.

6.1. Comentarios Favorables sobre la ECH

En general surgen cuatro argumentos a favor de la ECH, estos apoyan la tesis de que la encuesta del
DANE es una encuesta con trayectoria y que es confiable. Segundo, que la información de oferta laboral
es de buena calidad. Tercero, que no es posible recoger más información de demanda laboral. Y cuarto,
que la información de la encuesta es lo suficientemente flexible para la mayoŕıa de los estudios que se
quieran realizar.

Esta no es la primera vez que la ECH es sometida a revisión. La encuesta del DANE ya tiene cerca de
tres décadas de haber sido creada11. Aśı como se ha mencionado a lo largo de este informe, la ECH sigue
parámetros internacionales y no deja de captar información que otras encuestas mensuales śı capten.
De hecho, ninguno de los entrevistados sugirió la inclusión de módulos adicionales, sea para la encuesta
mensual como para los módulos trimestrales, en la encuesta actual. Es un lugar común escuchar que
la ECH está en muy buena posición respecto a encuestas mensuales pares.

La ECH puede recoger información de oferta y de demanda laboral, puesto que esta no es una encuesta
de firmas es más sencillo obtener información de oferta que de demanda. Casi la totalidad de los
encuestados consideran que desde que la encuesta fue creada la información de oferta laboral ha venido
mejorando en su calidad y cantidad; es común escuchar que la encuesta es completa en este aspecto.

Por el lado de la demanda las opiniones no son tan unánimes. Hay quienes consideran precaria a
información de demanda, y hay quienes no ven esto como un problema. En la próxima sección se
profundizará en este punto.

Finalmente, es común escuchar que la encuesta puede ser explotada mucho más de lo que es ahora. Por
ejemplo, aunque son controvertidos los criterios que el DANE utiliza para clasificar a una persona como
desocupado, la encuesta misma ofrece información para no utilizar dichos criterios y reemplazarlos por
otros a juicio del investigador.

11Es importante hacer la aclaración que antes del 2000 esta encuesta era distinta respecto a su marco metodológico y
muestral, aśı como varios de sus procesos y procedimientos operativos y de procesamiento. La antigua encuesta se llamaba
Encuesta Nacional de Hogares.
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6.2. Sugerencias a la ECH

Es posible agrupar en cinco grandes conjuntos los argumentos en contra más comunes sobre la ECH.
El primer grupo sugiere al DANE o hacer encuestas o módulos especiales de seguimiento a grupos
de población, o empezar a crear un panel. El segundo sugiere controlar un poco mejor la calidad de
los datos de la encuesta, en particular para el área rural, y para variables de ingreso. Tercero, hay un
conjunto de preguntas que se sugiere realizar con mayor frecuencia. Cuarto, la información de demanda
laboral es precaria. Por último, se sugiere crear una manera única para hacer compatible las distintas
metodoloǵıas que el DANE ha utilizado para medir las variables del mercado laboral.

La sugerencia más común al DANE es realizar un seguimiento a un conjunto de la muestra de la ECH
por un peŕıodo de tiempo. El ideal en todos los casos es que el DANE le realize un seguimiento a
la totalidad de la muestra. Para todos los encuestados es claro que el panel es algo muy costo, pero
consideran que los beneficios de contar con él son también innegables. Una alternativa es no realizarle
un seguimiento a la totalidad de la muestra, sino a una parte de esta. Esta es una opción utilizada en
varios páıses del mundo. Es más, Colombia ya realizó un ejercicio similar entre 1996 y 2000.

Una complicación adicional de no hacerle seguimiento a una porción de la muestra es que la calidad de
variables flujo, i.e. tasa de ocupación, o tasa de desempleo, entre otros, se empeora. Evidentemente, es
posible crear dichas variables con la ECH actual, pero como no se le hace seguimiento a una porción
de la muestra, la calidad de las variables será inferior.

El segundo conjunto de argumentos apunta al mejoramiento de la calidad de la información. La mayoŕıa
de los encuestados sugieren hacer lo posible para mejorar la calidad de la información de ingresos, y
de la información de zonas rurales. El primer ı́tem, el de información de ingresos, surge comunmente
con encuestados que hacen trabajos de pobreza. Esto ocurre porque la ECH no sólo es utilizada para
estudios de mercado laboral; en muchos otras investigaciones la variable ingreso cobra mayor prepon-
derancia. Finalmente, muchos encuestados sugieren que el DANE haga un mayor esfuerzo para ampliar
el tamaño de la muestra en las zonas rurales; ello permitiŕıa una mayor representatividad de las regiones
espećıficas.

El siguiente conjunto de argumentos está muchas veces sujeto a agendas particulares de investigación.
Aunque las preguntas que surgen sufren de esta limitante, hay preguntas que surgen en distintas
agendas. Las preguntas relacionadas a afiliación a salud y pensiones, junto con las preguntas sobre los
modos de contratación pertenecientes al módulo de informalidad, el cual se hace durante el segundo
trimestre del año, son las que con mayor frecuencia aparecen. Varios entrevistados no teńıan claro al
momento de la entrevista cuales preguntas debeŕıan aparecer con mayor frecuencia, lo que śı teńıan
claro era la necesidad de aumentar la frecuencia de parte del módulo de informalidad.

El segundo ı́tem apunta a profundizar un poco más sobre el trabajo principal del ocupado y sobre
los desocupados cesantes. Al profundizar sobre el trabajo principal se busca, por ejemplo, conocer
las razones por las que se trabajó mas o menos a comparación del promedio; de manera análoga se
puede hacer lo mismo con el ingreso del trabajo principal. Otra fuente interesante de información seŕıa
preguntar si el ocupado puede contratar o despedir empleados, o si es supervisado o supervisa otros
empleados.
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Por otro lado, al indagar más sobre los desocupados cesantes se busca que ellos respondan preguntas
hechas a los ocupados, pero en este caso con relación a su último empleo. Los entrevistados ven aqúı la
posibilidad de conocer mejor caracteŕısticas del último empleo de los desocupados.

El cuarto conjunto de argumentos se refiere la cantidad y calidad de información de demanda laboral.
En varias oportunidades se ha hecho evidente las limitaciones intŕınsecas de la ECH para recuperar
información de demanda laboral. Por ejemplo, es muy complejo intentar formular un set de preguntas
que permitan recoger la variable de vacantes; ella hace parte más bien de una encuesta de firmas. Aśı,
casi la totalidad de los encuestados considera que la ECH hace lo que está a su alcance, y que para
tener información de demanda hay que mejorar o crear otras encuestas.

El último conjunto de argumentos tiene como eje central crear una manera estándar de hacer compatible
las distintas metodoloǵıas que el DANE ha utilizado para medir las variables relevantes del mercado
laboral. En caso que esto se pueda hacer los investigadores no se tendrán que preocupar más por
encontrar la manera de hacer las series compatibles.

6.3. Comentarios Menos Comunes

Al igual que en la sección anterior, las preguntas que surgen hacen parte de agendas espećıficas de
investigación. Pero en este caso, dichas preguntas no aparecen en la mayoŕıa de las distintas agendas.
Hay tres tipos de argumentos. El primero como tal son preguntas espećıficas. El segundo es la inclusión
de módulos. Y el tercero afirma que la encuesta como está está bien.

Los siguientes son los elementos del primer conjunto de sugerencias. Incluir mayor número de pregun-
tas relacionadas a la regulación laboral, relacionadas al salario de reserva, relacionadas a educación,
relacionadas a subempleo en área rural, relacionadas a la calidad del empleo, y relacionadas a los
métodos de búsqueda de empleo. Hubo otros encuestados que sugieren incluir preguntas para recoger
información de capacitación no formal; esta información no se encuentra en la ECH. Otro tema es
crear preguntar para medir la informalidad en el sector no formal; por ejemplo, hay personas dentro
del sector formal que realizan tareas remuneradas, bajo un esquema informal, dentro del sector formal.
También se sugieren pulir más preguntas sobre el desempleo oculto, esto es, una personal catalogada
como inactiva12 puede estar dispuesta a trabajar. El último tema es ampliar las preguntas sobre la
temporalidad del empleo, más aún cuando la normatividad actual reduce los costos de contratación a
las firmas.

Por otro lado, hay quienes proponen crear un módulo adicional sobre otras fuentes de ingreso que no
sean de carácter mensual. Con ello se podŕıa mejorar la calidad de la información de ingresos. El otro
módulo seŕıa uno exclusivo para los trabajadores cuenta propia, a ellos se les podŕıan hacer preguntas
sobre su firma.

Por último, y sólo en un par de ocasiones, hubo encuestados que no sugirieron hacer modificaciones a la
ECH. Ellos consideran que la encuesta ya brinda la suficiente información para crear los indicadores, o
las variables que se deseen. Por tanto, las definiciones de subempleo, desempleo, etc. que pueden llegar
a ser polémicas, no son un inconveniente pues existe la información para utilizar la definición que se

12Que lleva más de un año sin empleo
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desee. Además, también argumentan que existen otras encuestas que complementan a la ECH. Por
otro lado, otros encuestados consideran que hay diferencias insondables entre algunas definiciones de
la Encuesta Nacional de Hogares y Encuesta Continua de Hogares; esto es particularmente claro con
la definición de subempleo.

6.4. Encuestados y Comentarios

En esta parte se enunciarán los comentarios de todos los encuestados. No se entrará a discutir la
justificación de cada uno.

6.4.1. Hugo López, Planeación Nacional

La encuesta ha sido ya muy bien pulida, pero hay partes que se pueden mejorar.

Hace falta información de demanda; sólo hay indicadores del equilibrio del mercado laboral.

Pensar una manera de recoger información de vacantes. Esta tarea es dif́ıcil con la ECH.

Información de demanda laboral es dif́ıcil de obtener.

Ampliar la información de modalidades de contratación.

Mejorar la información de ingresos. Para trabajos de pobreza esta variable es muy importante.
En particular, esto es importante para asalariados y cuentas propia.

En caso que no sea posible mejorar la información de ingresos se recomienda crear un módulo
adicional en alguno de los trimestres. El módulo debe preguntar por fuentes de ingresos regulares,
pero que no sean de carácter mensual.

Crear panel o realizar un seguimiento a una parte de la muestra por varios meses.

Reformular preguntas de subempleo en el área rural.

6.4.2. Manuel Ramı́rez, Universidad del Rosario

Con la ECH es muy dif́ıcil recoger información de la demanda laboral más allá de lo que ya se
recoge.
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El riesgo de empezar a preguntar por las caracteŕısticas de la firma es convertir a la ECH en una
encuesta de firmas. La información que se obtendŕıa no es de buena calidad.

Valdŕıa la pena preguntar un poco más seguido por los modos de contratación y por la calidad
del empleo.

Mejorar la sección de ingresos traeŕıa muchos beneficios.

La encuesta ya ha sido bien pulida.

Empezar a pensar cómo crear un panel.

6.4.3. Carmen Elisa Flórez, Universidad de los Andes

Crear panel o garantizar un seguimiento a una porción de la población.

En el módulo de informalidad intentar identificar mejor aquellos empleos que se encuentran fuera
de la regulación laboral.

En el módulo de informalidad mejorar la preguntas sobre la seguridad social.

Crear indicadores de la regulación laboral. En esto se sabŕıa que tanto se cumple la regulación.

Pensar cómo crear preguntas sobre la caldidad del empleo.

La información de demanda laboral debeŕıa recibir mejor atención.

6.4.4. Carlos Esteban Posada y Luis Eduardo Arango, Banco de la República

Crear un set de preguntas sobre el salario de reserva. Hacer estos para ocupados y desocupados.

Ampliar las preguntas de educación. Ellas se pueden hacer una vez al año.

Crear panel o hacer seguimiento a una porción de la muestra de la ECH.
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Profundizar en los cuenta propia. Preguntarles por las caracteŕısticas de su firma.

6.4.5. Francisco Lazo, Planeación Nacional

Mejorar la calidad de las variables de ingreso. Quizá haya que capacitar mejor a los encuestadores.

Que el DANE busque la manera de reducir la omisión de preguntas, y que logre que el encuestado
sea el informante directo.

Ampliar o revisar el muestreo en el área rural.

La definición actual de subempleo v́ıa ingreso crea un sesgo hacia arriba en los indicadores.

Mejorar la calidad de la información de educación.

Enriquecer las preguntas a los desocupados.

6.4.6. Stefano Farné, Universidad Externado de Colombia

Mejorar y hacer más periódica la información de modalidades de contratación.

Mejorar la calidad de la información, en particular la del ingreso, pues hay mucha variabilidad
en los datos.

Mejorar la formulación de preguntas sobre pensiones y salud.

Garantizar que el encuestado sea el informante directo.

Mejorar la información de ingresos.

Pensar en crear panel.

Revisar la definición de informalidad.

La información sobre seguridad social no sólo debe recogerse para los ocupados.
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6.4.7. Jairo Nuñez, Universidad de los Andes

La encuesta es muy buena. Es posible pulilar sólo un poco.

Incrementar el tamaño de la muestra en la zona rural.

Crear un panel o hacerle seguimiento a una porción de la población.

Que se cree una manera estándar de hacer compatibles la metodoloǵıas que el DANE ha utilizado
para medir las variables.

La información de oferta laboral está bien.

La información de demanda laboral no se puede mejorar más.

Garantizar que el encuestado sea el informante directo.

Mejorar la información de ingresos. En especial esto es importante para estudios de pobreza.

Hacer más frecuentes la preguntas de afiliación a salud y tamaño de la empresa con el objeto de
caracterizar mejor los sectores de formal e informal.

6.4.8. José Ignacio Uribe, Universidad del Valle

La información de ingresos presenta mucha variablidad. Hay que mejorar su calidad.

La información de demanda laboral es muy limitada, pero eso no es culpa de la ECH.

Es buena la información sobre duración del empleo.

Ampliar información sobre la modalidades de búsqueda de empleo.

la información de subempleo no es confiables.

El módulo de subempleo se debeŕıa hacer siempre.
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Para estudios de empleo de largo plazo es un problema no tener una forma estándar de empalmar
las series del DANE.

Crear panel o hacerle un seguimiento a una porción de la muestra de la ECH durante unos meses.

6.4.9. Jaime Tenjo, Director de USAID

La ECH provee buena información de oferta laboral, pero es débil en materia de demanda laboral.

La ECH es débil en materia de costos laborales.

Es necesario mirar cómo recoger más información de demanda laboral, por ejemplo variables co-
mo vacantes .activas”, creación y destrucción de empleo por sector económico, tipo de ocupación,
región, etc.

6.4.10. Álvaro Reyes, Econometŕıa

La ECH ya se ha revisado muchas veces, además cuenta con casi tres décadas de historia.

La encuesta está bien respecto a información de oferta y de demanda laboral. Lo que haga falta
por el lado de la demanda no es problema de la encuesta.

Aunque pueden haber desacuerdos respecto a las definiciones que utiliza el DANE, la encuesta
cuenta con la suficiente información como para el investigador defina un criterio distinto al del
DANE.

La muestra para unos municipios puede no ser representativa, pero estos son casos puntuales. La
muestra rural está bien.

El DANE brinda la posibilidad de contratar módulos especiales.

Crear panel o realizarle un seguimiento a una porción de la muestra durante unos meses.

La encuesta de hecho se podŕıa recortar.
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6.4.11. Juan Carlos Guataqúı, Universidad del Rosario

Crear panel o realizar seguimiento a una parte de la muestra por un peŕıodo de tiempo.

Es necesario contar con variables flujo.

Es necesario crear indicadores de variables del marco institucional que afectan al mercado laboral.

Las nuevas definiciones de desempleo y subempleo śı modificaron la medición de las variables;
por ejemplo, el desempleo.

Crear variables que midan la calidad del empleo.
’item Algunas preguntas del módulo de informalidad se debeŕıan hacer con mayor frecuencia.

La información de demanda es muy precaria.

6.4.12. Otros Encuestados

Los módulos de empleo, desempleo, subempleo e inactivos están completos. Hay que profundizar
sobre algunos temas en dichos módulos.

Introducir preguntas sobre capacitación no formal. Este tipo de capacitación se pregunta en la
encuesta, es aquella que utilizan las personas para mejorar su perfil laboral.

En el módulo de informalidad es necesario profundizar en la medición del empleo informal dentro
del sector formal.

No es necesario cambiar la periodicidad del módulo de informalidad.

Se puede explotar más el tema de sobreempleo pues la ECH provee dicha información.

Mejorar las preguntas de desempleo oculto. Actualmente el DANE asume que una persona inac-
tiva no entrará a formar parte de fuerza laboral.

La información de demanda en la ECH no puede ser de buena calidad. La v́ıa natural para recoger
dicha información en mediante encuestas de firmas.
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La información de demanda se puede mejorar mucho si periodicamente se encuestan pequeñas
empresas y micro empresas.

La información de demanda mejoraŕıa mucho si se encuesta periodicamente a empresas de servi-
cios.

Crear panel o seguir a una porción de la muestra por varios meses.

Es muy dif́ıcil empalmar las series del DANE, en particular la de subempleo.
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7. CONCLUSIONES

La Encuesta Continua de Hogares (ECH) es una fuente de información importante para estudiar no
sólo el mercado laboral, sino también temas como pobreza, migración, educación, entre otros. La ECH
tiene una historia de tres décadas. A partir de 1976 el DANE hizo esfuerzos para recolectar información
sobre la fuerza de trabajo, veinte años después se plantearon modificaciones importantes que entraron
a ser efectivas en el 2000 y que culminaron con lo que hoy se conoce como la ECH.

La encuesta en principio está en capacidad de recoger información sobre oferta y demanda laboral, y
sobre equilibrio del mercado laboral. Dado que el encuestado es el oferente de fuerza laboral, la fortaleza
de la ECH no se debe encontrar en la demanda laboral. En todo caso, a comparación de encuestas
pares en otros páıses del mundo, la ECH se encuetra bien posicionada.

La información de oferta en buena medida es completa, pero puede ser mejorar en varios frentes. Los
módulos que toda encuesta sobre la fuerza laboral debe tener, ya se encuentran inclúıdos en la ECH.
Varios temas dentro de los módulos o pueden ser mejorados, o no existen.

Hay dos puntos que son más importantes que la discusión de los temas en los distintos módulos.
El primero es la necesidad de realizarle un seguimiento a una parte de la muestra de la encuesta
por un peŕıodo de tiempo. Esto se puede hacer de dos maneras, o mediante un panel o fijando una
porción de la muestra entre un mes y otro. Es evidente que la segunda v́ıa es menos costosa que la
primera, por tanto, varios páıses hay preferido optar por la segunda. En Colombia la segunda v́ıa ya
fue implementada entre 1996 y el 2000; supongo que esta se modalidad se dejó de implementar pues
coincidió con las modificaciones a la Encuesta Nacional de Hogares. El segundo punto es concentrar
esfuerzos en lograr mejorar la calidad de la información antes que ampliar la cantidad de preguntas.
Varios de los entrevistados consideran que el tamaño de la muestra en el sector rural debe ser ampliada.
Ellos consideran que esta es la razón de la gran variabilidad de información de ingresos y educación.

La información de ingresos debe recibir especial atención puesto que además de los posibles proble-
mas de tamaño de muestra, de hecho es común que las personas subdeclaren o sobredeclaren, o que
simplemente no contesten.

Son varios los temas puntuales que vale la pena revisar dentro de los distintos módulos de la encuesta.
El orden de los temas no describe su importancia. Primero, el DANE debe esforzarse en la medida
que sus ingresos lo permitan en garantizar que el encuestado sea el informante directo. Segundo, hay
que mejorar las preguntas sobre desempleo oculto. En este momento se asume que una persona que
lleve más de un año desempleada no está dispuesta a ingresar al mercado laboral. Tercero, dado que
la reglamentación actual redujo los costos de contratación a las firmas, es importante mejorar las
mediciones sobre la temporalidad del empleo, y las preguntas relacionadas al empleo informal dentro
del sector formal. Cuarto, en la medida de lo posible, hacerle las preguntas al desocupado que se le hacen
al ocupado en relación con su antiguo trabajo. Quinto, crear un conceso sobre cómo hacer compatibles
las metodoloǵıas de medición en la ECH y en la ENH.

Aunque la ECH en relación con la información de demanda cuenta con restricciones naturales, śı es
posible avanzar en este tema. Como el encuestado en la ECH no son las firmas sino los trabajadores
hay restricciones sobre la cantidad y la calidad de la información de demanda laboral. La v́ıa natural
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para recuperar dicha información es mejorando la Encuesta Anual Manufacturera y la Encuesta Anual
de Comercio. Por último, la información de demanda debe ser complementada en dos frentes. Primero,
realizando una encuesta a microempresas y a empresas pequeñas, y segundo, encuestando también a
empresas de servicios.

Como la ECH permite calcular la probabilidad de que una persona esté empleada, es posible recuperar
información de la demanda laboral de manera indirecta. Muchas veces esta información no es explotada
en su totalidad. Existen métodos econométricos, en particular aquellos en modelos estructurales13, que
permiten hacer cálculos de demanda y de costos con información como la que existe en la ECH. La sug-
erencia es incluir la mayor cantidad de información sobre las condiciones laborales de los trabajadores,
y la mayor cantidad de información del equilibrio del mercado laboral.

Es posible obtener mucha más información del equilibrio del mercado laboral. Esta información no se
reduce a saber si el encuestado está empleado o no, y a saber cual es su salario. Variables como los
modos de contratación, la calidad del empleo, los beneficios laborales, las condiciones del trabajo, la
flexibilidad en el horario, la afiliación a salud y pensiones, entre muchos otros, hacen parte del equilibrio
del mercado laboral. La ECH incluye varios de estos ı́tems, pero en todos es posible realizar mejoras
significativas.

13Ellos son modelos econométricos que se basan en un modelo económico y que utilizan la teoŕıa económica para
identificar parámetros, funciones o aspectos de dichas funciones.
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1. Cooper, R, Haltiwanger, J Willis, J. (2004). ”Dynamics of Labor Demand: Evidence from Plant-
Level Observations and Aggregate Implications,”NBER, Working Paper 10297.
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Panel

Calidad de 
Información 

actual (la 
totalidad)

Profundizar 
módulo de 

Informalidad

Salario de 
Reserva

Ampliar 
preguntas de 

educación 

Variables 
Flujo, 

mantener un % 
de la muestra

Modos de 
Contratación

Indicadores de 
Regulación 

laboral

Florez Carmen Elisa Univ. Andes x x x x x
Ramirez Manuel Univ. Rosario x
Lazo Francisco DNP x x
Arango Luis Eduardo Banrep x x x x
Posada Carlos Estéban Banrep x x x x
Farné Stefano Externado x x x
Lopez Hugo DNP x x x x
Nuñez Jairo Univ. Andres x x
Tenjo Jaime USAID x
Guataquí Juan Carlos Univ. Rosario x x x x x
Uribe Jose Ignacio Univalle x x x
Reyes Alvaro Econometría x
Otros x x x

Encuestados



Muestreo de 
Cobertura 

Rural

Información 
Salud y 

Pensiones

Volverla 
encuesta de 

firmas

Ingresos, 
mejorar 

calidad de la 
información

Clasificación 
de 

Ocupaciones

Crear Variables 
de 

Capacitación 
no Formal

Matizar más la 
preguntas 
existentes

Florez Carmen Elisa Univ. Andes x x
Ramirez Manuel Univ. Rosario x x
Lazo Francisco DNP x x x
Arango Luis Eduardo Banrep x x
Posada Carlos Estéban Banrep x x
Farné Stefano Externado x x x
Lopez Hugo DNP x x x
Nuñez Jairo Univ. Andres x x
Tenjo Jaime USAID
Guataquí Juan Carlos Univ. Rosario x x x
Uribe Jose Ignacio Univalle x x x
Reyes Alvaro Econometría
Otros x x x

Encuestados



Variables de 
empleo no 

formal en el 
sector formal

Inadecuado 
definición 
subempleo

Dane cree 
metodología 

estándar para 
unificar series

Afinar la 
medición de de 

desempleo 
oculto

Hacer más 
periódico 
algunas 

preguntas del 
módulo de 

informalidad

DANE provee 
información 
para armar 
cualquier 
indicador

Informacíon de 
calidad y 

temporalidad 
del empleo

Florez Carmen Elisa Univ. Andes
Ramirez Manuel Univ. Rosario
Lazo Francisco DNP x
Arango Luis Eduardo Banrep
Posada Carlos Estéban Banrep
Farné Stefano Externado x
Lopez Hugo DNP x
Nuñez Jairo Univ. Andres x x
Tenjo Jaime USAID
Guataquí Juan Carlos Univ. Rosario x
Uribe Jose Ignacio Univalle x x x
Reyes Alvaro Econometría x
Otros x x x

Encuestados



Intentar 
garantizar un 

informante 
directo

Florez Carmen Elisa Univ. Andes
Ramirez Manuel Univ. Rosario
Lazo Francisco DNP
Arango Luis Eduardo Banrep
Posada Carlos Estéban Banrep
Farné Stefano Externado
Lopez Hugo DNP
Nuñez Jairo Univ. Andres x
Tenjo Jaime USAID
Guataquí Juan Carlos Univ. Rosario
Uribe Jose Ignacio Univalle x
Reyes Alvaro Econometría
Otros x

Encuestados
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