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INTRODUCCIÓN1 

 
 
 

La Secretaría Distrital de Planeación en cumplimiento de su misión institucional y en 
el marco del Decreto 550 de 2006, presenta el documento “Conociendo Bogotá 
D.C. y sus localidades: diagnóstico de los aspectos físicos, demográficos y 
socioeconómicos – 2009”, con base en la recopilación de las estadísticas del 
Censo 2005, la Encuesta de Calidad de Vida 2007, las Proyecciones de Población, 
el mapa digital de Bogotá, el Decreto 190 de 2004, los Planes maestros de 
equipamientos adoptados y demás información básica y relevante que en su 
conjunto contribuye al  análisis, formulación y seguimiento  de las políticas públicas 
a nivel de localidad y de ciudad. 

 
Este proyecto fue liderado por la Dirección de Información, Cartografía y Estadística 
de la Subsecretaría de Información y Estudios Estratégicos, con el objetivo de  
proporcionar a la administración local, instituciones y a la ciudadanía en general, 
una visión física, demográfica y socioeconómica de Bogotá y sus localidades que 
conforman el Distrito Capital. El estudio contempla 21 publicaciones que 
corresponden a Bogotá y uno por cada localidad. Para dar cumplimento a este 
objetivo, se determinó la siguiente estructura: 
 
Capítulo I. Reseña histórica de la localidad. Capítulo II. Descripción de la 
localización, aspectos geográficos, físicos y la situación de los equipamientos en los 
sectores de educación, salud, bienestar social, cultural, recreación y deportes, 
sector donde además se hace un inventario de los parques de la ciudad.  Capítulo 
III. Análisis demográfico de la localidad con énfasis en la estructura de la población 
por sexo y por edad, los grupos poblacionales, componente demográfico 
(fecundidad, natalidad y reproducción), mortalidad, migración y cambios de 
población. Capítulo IV. Resultados de la medición de la pobreza desde cuatro 
tópicos: Pobreza por ingresos, Pobreza estructural, Estándar de vida y Percepción 
de la pobreza. Capítulo V. Análisis del componente económico con base en los 
resultados del Censo 2005 y Capítulo VI. La población, viviendas y hogares vista 
desde la estratificación socioeconómica según  localidad. 
 
Agradecimiento muy especial al DANE, entidad que suministró la información de las 
estadísticas básicas para desarrollar los capítulos del presente documento. 

 
 

Lo invitamos  a conocer los desarrollos  
y  desafíos de nuestra ciudad de Bogotá y sus localidades. 

 
 
 
                                                 
1 El Plan de Ordenamiento Territorial – POT se encuentra en proceso de revisión, Por lo tanto, es probable que surjan modificaciones a la 
información publicada en este documento técnico, la cual constituye una actualización y el POT una norma de ciudad. 
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CAPÍTULO I. RESEÑA HISTÓRICA DE BOGOTÁ D.C.2 

 

Bogotá fue fundada el 6 de agosto de 1538 por el español Gonzalo Jiménez de Quesada 
en el lugar conocido como “Chorro de Quevedo”, ubicado en la localidad de La 
Candelaria. Bogotá, antiguo municipio de Cundinamarca fue en épocas prehispánicas un 
asentamiento muisca  donde la memoria de los antiguos pobladores de la sabana 
proviene de cronistas y misioneros españoles, por lo cual se conoce más de una versión 
sobre sus orígenes legendarios e históricos. Inicialmente Quesada le dio el nombre de 
Nuestra Señora de la Esperanza, sin embargo, un año más tarde, en 1539, durante la 
fundación jurídica de la ciudad, el nombre se cambia por el de Santafé o Santa Fe. El 
nombre Santafé de Bogotá (o Santa Fe de Bogotá) no fue oficial durante la época 
colonial, pero su uso se volvió común por la necesidad de distinguir esta Santafé de otras 
ciudades con el mismo nombre, siendo Bogotá el nombre indígena de la región. Durante 
esta época se llamaba Bogotá a la actual población de Funza. 

El nombre Bogotá tiene origen en la palabra indígena Bacatá, nombre de la capital de la 
confederación del Zipa en la antigua civilización muisca, la cual significa "cercado fuera de 
la labranza" o "territorio del cercado de la frontera". El cronista español Juan de 
Castellanos afirmó que la voz original de Bacatá traduce "el final de los campos". 
Literalmente el nombre actual significa "territorio de la minga [trabajo colectivo] de Dios" 
(Bo, "divinidad"; go, "trabajo colectivo" o "rodilla"; ta, "territorio", "labranza"). 

Durante la mayor parte del periodo colonial Bogotá fue la sede del gobierno del Virreinato 
de Nueva Granada, acogiendo a los virreyes del mismo. Junto con Cartagena de Indias, 
fue la ciudad más importante en el territorio de la Nueva Granada. En Bogotá vivían 
algunos de los criollos más influyentes del Virreinato, por lo que en gran medida fue allí 
donde se gestó el movimiento independentista, que llevó a los hechos del 20 de julio de 
1810, conocidos como la primera independencia de Colombia. Si bien el territorio fue 
reconquistado por los españoles poco después, finalmente en 1819 se dio la 
independencia definitiva. 

En el periodo Republicano, Santa Fe de Bogotá se convirtió en capital de la Gran 
Colombia, que se disolvió poco después en los hoy estados separados de Ecuador, 
Colombia y Venezuela. La historia de Colombia y Bogotá en el resto de ese siglo es una 
seguidilla de guerras civiles, de las cuales la más trascendental fue la Guerra de los Mil 
Días (1899-1902) en la que las facciones conservadora y liberal desangraron al país. Esta 
guerra dio la bienvenida al Siglo XX. En esta época la población de la ciudad rondaba los 
100.000 habitantes. 

En 1876 el Concejo de la ciudad estableció la nomenclatura y numeración de calles y 
carreras cambiando los tradicionales nombres de las calles por números consecutivos tal 
y como se manejan en la actualidad. Durante la existencia de los Estados Unidos de 
Colombia (1863 - 1886), Bogotá recibió el título de Capital Federal y sus pocos barrios 

                                                 
2 Reseña tomada textualmente del enlace http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Bogotá 
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fueron elevados a la categoría de cantones. En 1889 se estrenó la primera línea del 
Ferrocarril de Bogotá desde San Victorino hasta Facatativá, la cual, finalizando el siglo 
XIX, ya contaba con más de 100 km de vías férreas, permitiendo con los empalmes, llegar 
a distintas zonas del país e incluso hasta el Mar Caribe. En 1884 comenzó a operar el 
servicio de tranvía de mulas (de la Plaza de Bolívar a Chapinero) y en 1910 hizo lo propio 
el sistema de tranvía eléctrico, que hasta los años 1940 se extendió en múltiples líneas 
alrededor de la ciudad y sus cercanías. Junto con el tren, estos medios de transporte 
fueron los pilares del desarrollo de la ciudad que en 1912 tenía una población que apenas 
superaba los 120 mil habitantes.  

En los años 1920 se inauguró en Bogotá el primer aeropuerto de Latinoamérica y se inició 
el suministro de energía eléctrica ininterrumpido a la ciudad, con la construcción de una 
central eléctrica en el Salto del Tequendama que aún se encuentra en funcionamiento. A 
partir de la década siguiente se llevaron a cabo los primeros proyectos urbanísticos con 
motivo del cuarto centenario de la fundación de la ciudad: complejo urbanístico en el 
barrio de Teusaquillo, la Ciudad Universitaria, el Parque Nacional y el estadio Nemesio 
Camacho (El Campín). Sin embargo, este florecimiento se vio detenido tras la muerte de 
Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948, que fue seguida por la destrucción y el saqueo 
de parte de la ciudad, en el suceso conocido como el Bogotazo. Una de las 
consecuencias fue que las familias pudientes, que hasta ese momento habían habitado 
mayoritariamente el centro de la ciudad, se fueron desplazando paulatinamente a otros 
sectores de la ciudad como Chapinero y El Chicó, e incluso a poblaciones cercanas como 
Usaquén y Suba.  

Durante la IX Conferencia Panamericana realizada en la ciudad en 1948, se firmó el Pacto 
de Bogotá que generó la creación de la Organización de Estados Americanos (OEA). La 
dictadura militar de mediados de los años 1950, dirigida por el General Gustavo Rojas 
Pinilla, contribuyó al desarrollo de la ciudad, gracias a la construcción de la Autopista 
Norte, del nuevo Aeropuerto Internacional El Dorado y la reconstrucción de la avenida que 
lo unía al centro de la ciudad (Calle 26 y el Centro Internacional, cerca de donde años 
antes se había inaugurado el Hotel Tequendama). En 1961, se desarrolló la construcción 
del barrio Ciudad Kennedy como parte de la "Alianza para el Progreso", liderada por el 
gobierno estadounidense. 

En 1955 se creó el Distrito Especial, como Área Metropolitana de Bogotá, se integran los 
municipios de Bosa, Engativá, Fontibón, Suba, Usme y Usaquén; así mismo, el caserío de 
Chapinero es integrado al perímetro de la capital y se constituyó como la primera alcaldía 
menor de la ciudad, seguida en 1964 por Puente Aranda y en 1967 por Ciudad Kennedy. 
Cinco años más tarde el distrito se dividió en 16 alcaldías menores, incluyendo los 
municipios anexos. Nuevas alcaldías fueron los tres tradicionales sectores del centro: 
Santafé, Teusaquillo y Los Mártires; los Barrios Unidos del Norte, Antonio Nariño, San 
Cristóbal y Tunjuelito, segregada de Usme. En 1977 se creó la alcaldía menor de La 
Candelaria y en 1983, debido al caos generado por las invasiones al sur, el gobierno 
dispuso el plan Ciudad Bolívar y esta pasó a ser otra localidad más de la ciudad. Con la 
Constitución de 1991, el Distrito Especial se convirtió en Distrito Capital, las zonas se 
elevaron a localidades, dividiéndose el Distrito en 20 localidades, incluyendo ahora la de 
Rafael Uribe Uribe -segregada de Antonio Nariño- y la nueva localidad de Sumapaz, 
netamente rural. 
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A partir del primer mandato de Antanas Mockus como Alcalde Mayor en 1994, la ciudad 
ha experimentado importantes cambios. Se ha desarrollado el sistema de transporte 
TransMilenio y se ha llevado a cabo la recuperación del espacio peatonal, así como la 
construcción de una red de bibliotecas públicas y una red de ciclo rutas. Además se han 
implementado medidas como el Pico y placa, la Hora zanahoria y programas sociales, 
que incluyen la creación de comedores comunitarios y la ampliación de la cobertura 
educativa para la población de bajos recursos. 

Organización político-administrativa 

La ciudad se ubica dentro del Distrito Capital, subdivisión dentro del Departamento de 
Cundinamarca y equivalente a un Departamento, siendo una división territorial de primer 
orden en Colombia. 

El Alcalde Mayor del Distrito Capital es el jefe de gobierno y de la administración distrital, 
representando legal, judicial y extrajudicialmente al Distrito Capital. Es un cargo elegido 
democráticamente por cuatro años. Además cada una de las localidades tiene un Alcalde 
Local, nombrado por el Alcalde Mayor del Distrito y bajo la supervisión de este, quienes se 
encargan de coordinar la acción administrativa del gobierno distrital en la localidad. 

El Concejo Distrital posee atribuciones legislativas y es el encargado de ejercer el control 
político en la administración distrital. Se encuentra compuesto por 45 concejales 
representativos de las veinte localidades, los cuales son elegidos democráticamente cada 
cuatro años; de la misma forma, cuenta con Secretarías Distritales (General, Gobierno, 
Hacienda, Planeación, Desarrollo económico, Educación, Salud, Integración social, 
Cultura, recreación y deporte, Ambiental, Movilidad y Hábitat) y un departamento que 
maneja el tema ambiental (Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente - 
DAMA). 

El poder judicial en la ciudad se encuentra conformado por el Tribunal Superior de 
Bogotá, el cual está compuesto por 9 miembros y dividido en tres salas, las cuales 
sesionan cada una con tres consejeros de la siguiente manera: Sala de decisión de 
contravenciones civiles, Sala de decisión de contravenciones penales y Sala de decisión 
de contravenciones administrativas, desarrollo urbanístico y espacio público. 

División administrativa 

La ciudad está ubicada dentro del Distrito Capital de Bogotá, el cual se subdivide en 20 
localidades y en estas se agrupan más de 5.000 barrios. Salvo la localidad de Sumapaz, 
las demás localidades se consideran también subdivisiones de la ciudad. 

Cada localidad cuenta con una Junta Administradora Local -JAL-, integrada por no menos 
de siete ni más de nueve miembros, elegidos por votación popular para un periodo de 
cuatro años que deberán coincidir con el periodo del Concejo Distrital. 

Las JAL cumplen funciones concernientes a los planes y programas distritales de 
desarrollo económico y social de obras públicas, vigilancia y control a la prestación de los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_Capital_(Colombia)�
http://es.wikipedia.org/wiki/Cundinamarca�
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcalde�
http://es.wikipedia.org/wiki/Concejo_de_Bogot%C3%A1�
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_T%C3%A9cnico_Administrativo_del_Medio_Ambiente�
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_judicial�
http://es.wikipedia.org/wiki/Juntas_Administradoras_Locales_(Colombia)�
http://es.wikipedia.org/wiki/Concejo_Distrital�
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servicios públicos en su localidad y las inversiones que se realicen con los recursos del 
Distrito Capital, además, en lo concerniente a la distribución de las partidas globales que 
les asigne el presupuesto distrital y, en general, velar por el cumplimiento de sus 
decisiones, recomendar la adopción de determinadas medidas por las autoridades del 
Distrito Capital, y promover la participación ciudadana. 

Las localidades son: 

 

Las localidades se subdividen a su vez en Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) y estas 
agrupan varios barrios y en la parte rural, veredas. 
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CAPÍTULO II. ASPECTOS GEOGRÁFICOS Y DE 
LOCALIZACIÓN 

2.1 Ubicación de Bogotá 

La ciudad capital está situada en la Sabana de Bogotá, sobre el altiplano cundiboyacense 
(Cordillera Oriental de los Andes), a una altitud de unos 2.630 msnm. Tiene un área total 
de 163.659 hectáreas y un área urbana de 41.388 ha. El territorio donde se asienta la 
ciudad fue antiguamente un lago. De esto dan evidencia los humedales que cubren 
algunos sectores no urbanizados de la Sabana y en la localidad de Suba. A la llegada de 
los primeros conquistadores este territorio estaba cubierto de pantanos. 

Bogotá limita al sur con los departamentos del Meta y del Huila, al norte con el municipio 
de Chía, al oeste con el río Bogotá y los municipios de Arbeláez, Cabrera, Cota, Funza, 
Mosquera, Pasca, San Bernardo, Sibaté, Soacha y Venecia. Por el este llega hasta los 
Cerros orientales y los municipios de la Calera, Chipaque, Choachí, Gutiérrez, Ubaque y 
Une.  

Cuadro 1 
Bogotá D. C. Extensión y tipo de suelo según localidad  

 
1 Ha: Hectáreas 
Fuente: SDP, Decreto 190 del 2004, Bogotá D. C. 
Cálculos: SIEE - DICE 
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Plano 1. Localización 
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2.2 Caracterización geográfica 
 

Bogotá está delimitada por un sistema montañoso en el que se destacan los cerros de 
Monserrate (3.152 msnm de altura) y Guadalupe (3.250 msnm de altura) al oriente de la 
ciudad. La ciudad se encuentra comunicada con el cerro de Monserrate a través de los 
servicios de transporte de teleférico y funicular. 

Su río más extenso es el Bogotá, que desde hace varias décadas presenta altos niveles 
de contaminación y por ende el gobierno de la ciudad ha liderado varios proyectos de 
descontaminación. Otros ríos importantes en la ciudad son el río Tunjuelo, que discurre 
por el sur de la ciudad, el río Fucha, el río Juan Amarillo (Salitre), los cuales desembocan 
en el río Bogotá. 

La zona en donde está ubicada la ciudad, la cual corresponde a la placa tectónica 
sudamericana, presenta una importante actividad sísmica, que se evidencia con los 
terremotos que ha sufrido durante su historia, registrados en 1785, 1827, 1917 y 1948. 
Estos dos últimos, sumados a varios incendios, destruyeron gran parte de la zona colonial 
de la antigua Santafé. 

Además aunque aún continúan siendo municipios pertenecientes al Departamento de 
Cundinamarca, las poblaciones de Soacha, Zipaquirá, Facatativá, Chía, Mosquera, 
Madrid, Funza, Cajicá, Sibaté, Tocancipá, La Calera, Sopó, Tabio, Tenjo, Gachancipá y 
Bojacá conforman el Área Metropolitana de Bogotá, reconocida por el último censo 
nacional realizado por el DANE en 2005. 

Estos municipios reúnen una población de más de 1 millón de habitantes, conformando 
una misma zona urbana con Bogotá. Están integrados además, conurbados a su territorio 
(es decir sin peajes), Soacha y Sibaté hasta la llegada a las cataratas del Salto de 
Tequendama y el zoológico Santa Cruz en el peaje Chusacá en la parte sur. En la parte 
norte hasta el Puente del Común en el límite con Chía. En el occidente hasta el peaje 
Siberia absorbiendo el Parque Metropolitano La Florida y parte de Cota. En el oriente está 
La Calera, totalmente unida a la ciudad y además es un sector turístico de fácil acceso. 
En ninguna parte de la jurisdicción de la ciudad hay peajes, caso muy distinto a lo que 
ocurre en capitales como Londres. Sólo cuando se construya la avenida Longitudinal de 
Occidente (ALO) que unirá Chusacá con el sector de La Caro en el municipio de Chía, 
habrá dos peajes tipo TAG como los usados en las autopistas de Santiago de Chile a lo 
largo de esta vía. 

La ciudad tiene un clima frío de montaña debido a la altitud (principalmente afectado por 
la nubosidad), que oscila entre los 7 y los 18 °C, con una temperatura media anual de 13 
°C (similar al clima de la primavera septentrional). 

Las temporadas más lluviosas del año son entre abril y mayo y entre septiembre y 
noviembre, alcanzando los 114 mm/mes. En contraste, las temporadas más secas del año 
se presentan entre diciembre y febrero y entre julio y agosto, en las cuales durante la 
noche y la madrugada se presentan fuertes heladas que afectan la agricultura; durante 
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estas heladas, las temperaturas suelen descender por debajo de los cero grados celsius. 
En enero del año 2007 la temperatura bajó a cifras récord, pues en el área de la ciudad 
alcanzaron los -10°C y en los municipios aledaños -9°C. Octubre suele ser demasiado 
lluvioso, llueve casi todos los días, presentándose por el día una temperatura de 17°C y 
por la noche de 7°C, aproximadamente. A lo largo de las últimas 5 décadas el clima 
urbano bogotano ha experimentado grandes cambios, generados por factores como la 
contaminación y el urbanismo, los cuales han hecho que el clima se vuelva 
paulatinamente más templado. 

En los meses en los que se presentan mayores precipitaciones al año ocurren granizadas 
de grandes proporciones como la ocurrida el 3 de noviembre del año 2007. 

2.3 El Plan de Ordenamiento Territorial POT3

 

El Plan de Ordenamiento Territorial es, en esencia, la imagen deseable de la ciudad y de 
su entorno a futuro y pretende consolidar la ciudad, su entorno, su estructura y sus 
operaciones estratégicas de acuerdo con los fines deseables en materia ambiental, social, 
económica, territorial y administrativa.  
 

En el plano siguiente figuran los componentes primarios del Plan de Ordenamiento 
Territorial, que están constituidos por el medio natural o sistema de áreas protegidas, el 
suelo urbano y el suelo rural. 
 

 de Bogotá 

2.3.1 Sistema de Áreas Protegidas. Estructura Ecológica Principal 
 

Es una categoría de suelo constituido por los terrenos localizados dentro del suelo 
urbano, rural o de expansión que tienen restringida la posibilidad de urbanizarse. Esta 
restricción se puede justificar por sus características geográficas, paisajísticas o 
ambientales; por formar parte de las zonas de utilidad pública donde se sitúa la 
infraestructura que provee los servicios públicos domiciliarios o por ser áreas de amenaza 
y riesgo no considerables para ser habitadas. Corresponden a esta categoría las áreas de 
estructura ecológica principal, las zonas declaradas como de alto riesgo no mitigable, las 
áreas reservadas para la construcción de las plantas de tratamiento en la desembocadura 
de los ríos Fucha y Tunjuelo y el suelo destinado a su amortiguamiento y protección 
ambiental. 
 
Cabe agregar que la estructura ecológica principal tiene tres componentes: 
 
• El sistema de áreas protegidas del Distrito Capital: es el conjunto de espacios con 

valores únicos para el patrimonio natural del Distrito, de la región o de la Nación y cuya 
conservación resulta imprescindible para el funcionamiento de los ecosistemas, la 
conservación de la biodiversidad y el progreso de la cultura en el Distrito Capital. 
 

• Los parques urbanos. 
 
• El área de manejo especial del valle aluvial del río Bogotá. 

                                                 
3 En la actualidad el Plan de Ordenamiento Territorial – POT se encuentra en revisión. 
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Plano 2. Clasificación del suelo  
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Cuadro 2 
Bogotá D. C. Extensión de la estructura ecológica  
principal por tipo de suelo según localidad 

 
Fuente: SDP; Decreto 190 del 2004, Bogotá D. C. 
Cálculos: SIEE - DICE 

 
Como figura en el cuadro anterior, Bogotá registra un total de 77.873 hectáreas de suelo 
protegido, que equivale al 47,6% sobre el total del suelo que equivale a 163.659 
hectáreas; de este total, la mayor superficie se ubica en suelo rural, que corresponde al 
parque Natural de Sumapaz que tiene una extensión de 37.395 ha y al bosque de los 
Cerros Orientales, componente ecológico que tiene una extensión de 12.223 hectáreas.  
 
Los Cerros Orientales corresponden a la UPR que lleva su nombre y que está conformada 
por  los suelos rurales de las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal 
y parte del suelo rural de la localidad de Usme. 
 
En el suelo urbano, la localidad de Usme figura con la mayor área protegida (992 ha) pues 
allí se ubica el parque ecológico Entre Nubes, parte de la ronda del río Tunjuelo y varias 
quebradas que son Chiguaza, Fucha, Piojó, El Carraco, La Quinta, Los Cáqueza, Los 
Soche, Mediana, Paso León, Villalobos, Agua Dulce, La Taza,Corinto y La Requilina.  

 
 
 
 

 



 

 
Conociendo Bogotá D. C. y sus localidades:  
Diagnóstico de los aspectos físicos, demográficos y socioeconómicos. 2009 
 

19 

Imágenes 1 y 2. Parque Natural de Sumapaz y Cerros Orientales 

 
Fuente: SDP; Dirección de Ambiente y Ruralidad, Bogotá D. C., 2009 

 

 
 

2.3.2 El suelo urbano 
 
El suelo urbano del territorio distrital lo constituyen las áreas que, por contar con 
infraestructura vial, redes primarias de energía, acueducto y alcantarillado, hacen posible 
la urbanización o edificación.  
 
El cuadro siguiente se refiere al suelo urbano de Bogotá y sus localidades, que 
comprende un total de 41.388 hectáreas (ha), de las cuales 376 corresponden a áreas 
protegidas; En este suelo urbano se localizan 45.705 manzanas, que ocupan un total de 
33.912 ha. 
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Cuadro 3 
Bogotá D. C. Extensión de suelo (urbano – rural) y cantidad y superficie de las  
manzanas según localidad 

 
Ha: Hectáreas 
Fuente: SDP, Decreto 190 del 2004 y Decreto 176 del 2007, Bogotá D. C. 
Cálculos: SIEE - DICE 

 

2.3.3 Unidades de Planeamiento Zonal -  UPZ 
 
La Unidad de Planeamiento Zonal –UPZ– tiene como propósito definir y precisar el 
planeamiento del suelo urbano, respondiendo a la dinámica productiva de la ciudad y a su 
inserción en el contexto regional, involucrando a los actores sociales en la definición de 
los aspectos de ordenamiento y control normativo a escala zonal. Los procesos 
pedagógicos y de presentación en las diferentes Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ), 
referidos al diseño de políticas y estrategias, contenidos normativos y diseño de 
instrumentos de gestión, buscarán cualificar la participación ciudadana, de tal manera que 
les permita a las comunidades involucradas discernir y valorar las diferentes opciones que 
se propongan4

                                                 
4 SDP, Decreto 190 del 2004, Título III, Capítulo II, página 63. Bogotá D. C. 

. De acuerdo con el documento técnico soporte del Decreto 619 del 2000 
por el cual se adoptó el Plan de Ordenamiento Territorial,  las UPZ se clasificaron, según 
sus características predominantes, en ocho grupos que se presentan a continuación: 
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• Unidades tipo 1, residencial de urbanización incompleta: son sectores periféricos 
no consolidados, en estratos 1 y 2, de uso residencial predominante con deficiencias 
en su infraestructura, accesibilidad, equipamientos y espacio público. 

 

• Unidades tipo 2, residencial consolidado: son sectores consolidados de estratos 
medios de uso predominantemente residencial, donde se presenta actualmente un 
cambio de usos y un aumento no planificado en la ocupación territorial. 

 

• Unidades tipo 3, residencial cualificado: son sectores consolidados de estratos 
medios y altos con uso básicamente residencial, que cuentan con infraestructura de 
espacio público, equipamientos colectivos y condiciones de hábitat y ambiente 
adecuadas. 

 

• Unidades tipo 4, desarrollo: son sectores poco desarrollados, con grandes predios 
desocupados.  

 

• Unidades tipo 5, con centralidad urbana: son sectores consolidados que cuentan 
con centros urbanos y donde el uso residencial dominante ha sido desplazado por usos 
que fomentan la actividad económica. 

 

• Unidades tipo 6, comerciales: son sectores del Centro metropolitano donde el uso 
está destinado a las actividades económicas terciarias de intercambio de bienes y 
servicios (locales y oficinas). 

 

• Unidades tipo 7, predominantemente industrial: son sectores donde la actividad 
principal es la industria, aunque hay comercio y lugares productores de dotación 
urbana. 

 

• Unidades tipo 8, de predominio dotacional: son grandes áreas destinadas a la 
producción de equipamientos urbanos y metropolitanos que, por su magnitud dentro de 
la estructura urbana, se deben manejar bajo condiciones especiales.  

 
 
Bogotá tiene 112 UPZ, de las cuales 32 son residencial de urbanización incompleta, 28 
son de tipo residencial consolidado, 12 son de tipo residencial cualificado, 10 de 
desarrollo, 10 son de tipo predominantemente dotacional, 8 corresponden a 
predominantemente industrial, 6 comerciales y 6 con centralidad urbana. En el anterior 
cuadro figura el número de UPZ por tipo y el nombre de cada una. 
 
En el plano siguiente aparecen las 112 UPZ de Bogotá según clasificación. 
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Plano 3. Clasificación de UPZ 
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Cuadro 4 
Bogotá D. C. Número y nombre de UPZ según clasificación   

 
Fuente: SDP, Decreto 619 del 2000, Decreto 190 del 2004 y Decreto 176 del 2007, Bogotá D. C. 
Cálculos: SIEE - DICE 
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2.3.4 Barrios5

 

Al año 2008, Bogotá tenía un total de 5.145 barrios con una superficie de 38.480 hectáreas. 
La localidad de Suba figura con el mayor número de barrios con 1.162, seguida por 
Kennedy que registra 426. 
 
Cuadro 5 
Bogotá D. C. Número y extensión de barrios según  
localidad. 2008 

 

 
Ha: Hectáreas 
Fuente: SDP, Base de Datos Geográfica, Bogotá D. C. 
Cálculos: SIEE, DICE 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Los barrios incluidos en este inventario, se refieren a los barrios oficiales, que fueron constituidos y/o legalizados por la Secretaría Distrital 
de Planeación, mediante Decreto y plano urbanístico anexo. 
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Plano 4. Barrios 
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2.3.5 Bienes de interés cultural 
 
En Bogotá se localiza un total de 6.988 bienes de interés cultural de acuerdo con lo 
establecido por los decretos 606 del 2001 y 678 de 1994. 
 
El decreto 606 del 2001, establece que los bienes de interés cultural están constituidos 
por: 
 
• Inmuebles localizados en áreas consolidadas: corresponde a inmuebles localizados 

fuera de los sectores de interés cultural, que por sus valores arquitectónicos, artísticos 
o históricos merecen ser conservados. Incluye los bienes de interés cultural del ámbito 
nacional. 
 

• Inmuebles localizados en áreas no consolidadas: corresponde a inmuebles que se 
encuentran aislados de los contextos consolidados, localizados en el territorio del 
Distrito Capital, que poseen valores arquitectónicos, artísticos y ambientales. Incluye 
los bienes de interés cultural del ámbito nacional. 

 
• Los monumentos conmemorativos y objetos artísticos: son los elementos y obras 

de arte localizados en el espacio público que merecen ser conservados por 
conmemorar hechos de la historia de la ciudad y por sus valores artísticos o históricos. 

 
• Los caminos históricos y bienes arqueológicos: son los caminos reales y de 

herradura localizados generalmente en el área rural y los bienes arqueológicos, que 
tienen valores históricos y culturales.  

Las categorías de conservación son: 

1. Conservación Integral. Aplica a los inmuebles que cuentan con valores culturales 
excepcionales, representativos de determinadas épocas del desarrollo de la ciudad y 
que es necesario conservar como parte de la memoria cultural de los habitantes.  

 
2. Conservación Tipológica. Aplica a los inmuebles que poseen valores arquitectónicos, 

de organización espacial y de implantación predial y urbana, que los hacen parte de un 
contexto a conservar por su importancia en el desarrollo arquitectónico y urbanístico de 
la ciudad y que son representativos de tipos arquitectónicos de la época en que se 
construyeron.  

 

3. Conservación Monumental. Aplica a las obras ubicadas en el espacio público de la 
ciudad con alto valor artístico, cultural y/o histórico y por tanto conmemorativo. 

 
4. Restitución:  
 
 

a. Parcial. Aplica a los predios que fueron ocupados por inmuebles considerados 
como de conservación por normas anteriores y que en vigencia de estas fueron 
intervenidos sustancialmente, en contravención de las mismas.  
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b. Total. Aplica a los predios que fueron ocupados por inmuebles considerados como 
de conservación por normas anteriores y que en vigencia de estas fueron 
demolidos, en contravención de las mismas.  

 
5. Sectores de Interés Cultural: 

 

a. Sectores antiguos: En toda la ciudad, corresponden al Centro Tradicional y a los 
núcleos fundacionales de los municipios que se han ido anexando a Bogotá, como 
Usaquén, Suba, Engativá, Fontibón, Bosa y Usme. 

 

b. Sectores con desarrollo individual: Corresponde a determinados barrios 
construidos en la primera mitad del siglo XX, formados por la construcción de 
edificaciones individuales de los predios, que conservan una unidad formal 
significativa y representativa del desarrollo histórico de la ciudad, con valores 
arquitectónicos, urbanísticos y ambientales. 

 
Estas categorías anteriores aplican a todas las localidades a excepción de La Candelaria. 
 
 
De acuerdo con el artículo 5 del decreto 678 las categorías de Conservación son: 

1. Categoría A: Monumentos Nacionales. Son los inmuebles declarados como tales por 
Resolución del Consejo de Monumentos Nacionales o de las Entidades competentes. 

2. Categoría B: Inmuebles de Conservación Arquitectónica. Son aquellos que por sus 
valores arquitectónicos, históricos, artísticos o de contexto, los cuales deben tener un 
manejo especial de conservación y protección. 

3. Categoría C: Inmuebles Reedificables y Lotes no Edificados. Son aquellos que 
pueden ser modificados sustancialmente o demolerse y, aquellos no construidos 
susceptibles de tener desarrollo por construcción. 

4. Categoría D: Inmuebles de Transición. Son aquellos ubicados en el Sector Sur de la 
localidad de La Candelaria. 

Estas categorías establecidas por el decreto 678 de 1994, sólo aplican al Centro Histórico 
de la localidad de La Candelaria, que a mediano plazo serán homologadas a las 
categorías establecidas por el  decreto 606 del 2001. 
 
 
De acuerdo con los datos registrados en el cuadro que sigue, en Bogotá se localizan 
6.988 bienes de Interés Cultural de los cuales, 620 corresponden a Conservación Integral, 
43 fueron declarados como Conservación Monumental, 4.159 figuran en la Categoría de 
Conservación Tipológica, 45 corresponden a la categoría de Restitución Parcial, 31 a la 
Categoría de Restitución Total, 66 a la Categoría monumental, 1.417 a la Categoría 
Conservación y 607 a la Categoría Reedificable. Las localidades de Teusaquillo y La 
Candelaria concentran el mayor número de bienes de interés cultural con 2.287 y 2.090, 
respectivamente. 
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Cuadro 6 
Bogotá D. C. Número de bienes de interés cultural según localidad. 2009 

 
Fuente: SDP, Decreto 678 de 1994, Decreto 606 del 2001 y Decreto 190 del 2004, Bogotá D. C. 

 
Dentro de los bienes de interés cultural de Bogotá se encuentran el Capitolio Nacional, la 
Catedral Primada, el Palacio Liévano, el Camarín del Carmen, la iglesia de San Antonio 
de Padua, la iglesia Santiago Apóstol, Casa Medina, el Gimnasio Moderno, la casa de 
Guillermo Bermúdez, la antigua residencia de Francisco de Paula Pérez, la hacienda el 
Tintal, la estación del Ferrocarril de Fontibón, el Liceo Nacional Agustín Nieto Caballero, el 
hospital San José, la Dirección de Reclutamiento del Ejército, el cementerio Central, el 
edificio sede del Instituto Técnico Central, la estación de la Sabana, la casa de Montes La 
Milagrosa, el hospital San Carlos, el edificio de Ecopetrol, el parque Nacional Olaya 
Herrera, el teatro infantil del parque Nacional, el museo Nacional, la iglesia de San Diego, 
el conjunto residencial El Parque, la plaza de toros Santa María, el edificio de mercado 
público Las Cruces, la iglesia Santa Bárbara, iglesia Nuestra Señora de Egipto, la escuela 
militar de Cadetes José María Córdoba, la casa de la hacienda Casa Blanca, la casa de 
hacienda la Conejera, la casa donde vivió Jorge Eliécer Gaitán, el templete del Campo 
Eucarístico El Salitre, conjunto de edificios de la Universidad Nacional, la hacienda 
Huertas del Cedro, la casa de la hacienda Santa Bárbara, la estación de ferrocarril de 
Usaquén, la iglesia de la Peña, la casa de hacienda Los Mochuelos la Fiscala, la casa de 
la hacienda Santa Ana, la casa de la hacienda El Otoño, la casa de la hacienda El 
Escritorio, la hacienda Boita  y la estación de ferrocarril km. 5, todos ellos declarados en 
categoría de conservación monumental. 
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Imágenes 1, 2 y 3: Capitolio, Catedral Primada y Palacio de Justicia 
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Imágenes 4, 5 y 6: Palacio Liévano (Alcaldía de Bogotá),  

Casa del Florero  y Camarín de Carmen 
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Imágenes 7, 8 y 9: Plaza de Toros Santamaría (atrás Torres del Parque),   
Edificios antiguos de Bavaria y Museo Nacional  
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Imágenes 10, 11 y 12: Planetario de Bogotá,  
Kiosco de la Luz y Museo Nacional 
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Imágenes 13, 14 y 15: Batallón de la Guardia,  
Estación de la Sabana y Hospital San José 
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Imágenes 16, 17 y 18: Cementerio Central, Iglesia del Voto Nacional  
e Iglesia del Espíritu Santo 
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Plano 5. Bienes de interés cultural. 2009 

 
 



 

 
Conociendo Bogotá D. C. y sus localidades:  
Diagnóstico de los aspectos físicos, demográficos y socioeconómicos. 2009 
 

36 

2.3.6 Sistemas generales 
 

Los sistemas generales son las infraestructuras urbanas, los espacios libres y los 
equipamientos que tejidos como una red, conectan y soportan funcionalmente las 
actividades urbanas lo que genera un adecuado funcionamiento de la ciudad. Los 
componentes básicos de esta red, son: 
 

• Sistema vial 
• Sistema de transporte 
• Sistema de acueducto 
• Sistema de saneamiento básico 
• Sistema de equipamientos 
• Sistema de espacio público construido 

 

 
En el plano que sigue se presentan los sistemas generales de la ciudad. 



 

 
Conociendo Bogotá D. C. y sus localidades:  
Diagnóstico de los aspectos físicos, demográficos y socioeconómicos. 2009 
 

37 

Plano 6.  Sistemas generales 
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2.3.7 Sistema de equipamientos 
 

Es el conjunto de espacios y edificios destinados a proveer a los ciudadanos del Distrito 
Capital de los servicios sociales de cultura, seguridad y justicia, comunales, educación, 
salud, culto, deportivos, recreativos y de bienestar social, para mejorar los índices de 
seguridad humana a las distintas escalas de atención, en la perspectiva de consolidar la 
ciudad como centro de una red regional de ciudades, buscando desconcentrar servicios 
que pueden ser prestados a menores costos en las otras ciudades de la región. Este 
sistema busca organizar los servicios sociales atendidos por entidades públicas, privadas 
o mixtas. Los equipamientos se clasifican, según la naturaleza de sus funciones, en tres 
grupos: equipamiento colectivo, equipamiento deportivo y recreativo y servicios urbanos 
básicos.  
 
Cuadro 7 
Bogotá D. C. Número de equipamientos por sector, población y número de equipamientos por cada 
10.000 habitantes según localidad. 2009 

 
Fuente: SDP, Dirección de Planes Maestros y Complementarios, Planes Maestros de Equipamientos, Bogotá D. C, 2006 – 2008. 
Inventarios previos de los equipamientos de culto, administración y educación superior, Bogotá D. C., 2009.  
SDP, Dirección de Ambiente y Ruralidad, equipamientos de Sumapaz, Bogotá D. C., 2008. 
DANE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 - 2015 
Cálculos: SIEE - DICE 
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En el cuadro anterior se presenta la situación de las 20 localidades urbanas de Bogotá, la 
cantidad de equipamientos existentes con los que cuentan, su población total y la relación 
que se establece entre la cantidad de equipamientos y la población beneficiada por estos.  
 
Bogotá registra un total de 13.626 equipamientos, cifra que proviene de los inventarios de 
los “Planes Maestros de Equipamientos” elaborados entre los años 2006 y 2008, a 
excepción de los sectores de culto, administración y educación superior cuyos planes 
maestros se encuentra en proceso de ajuste y actualización de sus inventarios.  
 

En relación con la población, Bogotá figura con 19 equipamientos por cada 10.000 
habitantes; al hacer una comparación entre las localidades, La Candelaria figura con el 
mayor número de equipamientos por cada 10.000 habitantes (134), cifra que está muy por 
encima del promedio de la ciudad y de las localidades. Se puede observar, que las 
localidades del centro figuran con el mayor número de equipamientos con respecto a sus 
habitantes que son pocos en comparación con otras localidades del occidente y sur de 
Bogotá. 
 

La localidad de Kennedy figura con el menor número de equipamientos por cada 10.000 
habitantes (11), le siguen Suba (12), Bosa (13), Fontibón (14) y Tunjuelito (15). 
 

Con el propósito de presentar una visión más clara de estas afirmaciones, el gráfico 
siguiente muestra la comparación entre la cantidad de personas por equipamiento para 
las diferentes localidades del Distrito.  
 
 
Gráfica 1 
Bogotá D. C. Número de personas por equipamiento según localidad. 2009 

 
Fuente: SDP, Dirección de Planes Maestros y Complementarios, Planes Maestros de Equipamientos, Bogotá D. C, 2006 – 2008. 
Inventarios previos de los equipamientos de culto, administración y educación superior, Bogotá D. C., 2009.  
SDP, Dirección de Ambiente y Ruralidad, equipamientos de Sumapaz, Bogotá D. C., 2008. 
DANE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 - 2015 
Cálculos: SIEE - DICE 
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Con respecto a las UPZ y de acuerdo con el plano del número de habitantes por 
equipamiento, se observa que la UPZ del Tintal Norte presenta muy pocos equipamientos 
y por tanto, el mayor número de habitantes por cada equipamiento con 9.783, le siguen 
las UPZ Calandaima y Ciudad Salitre Occidental con 2.071 y 2.055 habitantes por cada 
equipamiento, respectivamente. Las UPZ que figuran con un alto número de 
equipamientos con respecto a su población y por tanto, con el menor número de personas 
por cada equipamiento, menos de 99 personas, corresponden a las UPZ 
predominantemente dotacionales, de desarrollo y comerciales, donde hay concentración 
de equipamientos frente a una baja población residente. Le siguen las UPZ de 
Arborizadora, Zona Industrial, Chapinero, Teusaquillo, Chico, Lago y Lucero que 
presentan entre 100 a 199 personas por equipamiento. 
 
Es importante aclarar que en las UPZ del sur donde hay más equipamientos y por tanto 
menor número de personas por equipamiento, la mayoría de los dotacionales son de 
escala vecinal como jardines infantiles, hogares del ICBF y salones comunales. 
 

2.3.7.1 Equipamientos colectivos 
 
Los equipamientos colectivos están relacionados directamente con la actividad residencial 
y con el bienestar de los ciudadanos. Se clasifican en cinco subgrupos: educación, salud, 
bienestar social, cultura y culto religioso. 
 

2.3.7.1.1 Equipamientos colectivos de educación 
 

Los equipamientos colectivos de educación son los que están destinados a formación 
intelectual, la capacitación y la preparación de los individuos para su integración en la 
sociedad. Agrupa, entre otros, a las instituciones educativas de preescolar, primaria, 
secundaria básica y media, centros de educación para adultos, centros de educación 
especial, centros de investigación, centros de capacitación ocupacional, centros de 
formación artística, centros de capacitación técnica, instituciones de educación superior6

                                                 
6 SDP, POT, Decreto 190 de 2004, Título II, Subtítulo II, Capítulo 9, Bogotá, D. C. 

. 
 

Como aparece en el cuadro siguiente, de acuerdo con la información suministrada por el 
Plan Maestro de Equipamientos de Educación, en Bogotá  se localizan 644 colegios 
oficiales y 2.484 colegios no oficiales; en lo que se refiere a localidades, Kennedy 
concentra el mayor número de colegios oficiales con 72, le siguen las localidades de 
Ciudad Bolívar con 66, San Cristóbal con 66  y Engativá con 63. Teusaquillo presenta el 
menor número de  colegios oficiales con 3, le sigue Sumapaz con 4, debido a su baja 
población; le siguen La Candelaria y Chapinero, con 5 y 7, respectivamente. 
 

En Bogotá se ubican, además, 230 Universidades, 74 Instituciones universitarias, 18 
centros de investigación, 1 centro tecnológico, 5 Escuelas Tecnológicas, 20 Instituciones 
Tecnológicas, 29 Técnicas y 12 de Régimen Especial. 
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Plano 7. Equipamientos colectivos y servicios urbanos 
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Plano 8. Número de habitantes por equipamiento 
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Cuadro 8 
Bogotá D. C. Número de establecimientos educativos por tipo según localidad  

   
Fuente: SDP, Dirección de Planes Maestros y Complementarios, Plan Maestro de Equipamientos Educativos,  Decreto 449 del 2006,  
Bogotá D. C. Inventario previo de los equipamientos educación superior, Bogotá D. C., 2009.  
 
 

2.3.7.1.2 Equipamientos colectivos de salud 
 

Integran los equipamientos de salud el conjunto de instituciones públicas, privadas y 
mixtas de la seguridad social en salud, que tienen como objetivo principal administrar, 
suministrar y prestar servicios integrales de salud, de tercero, segundo y primer nivel de 
atención a la comunidad a través de: intervenciones de aseguramiento; promoción de la 
salud; prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad; además, 
deben ejercer un control a los factores de riesgo en los diferentes niveles de atención a 
las personas y al medio ambiente7

Las cajas de compensación familiar que cuentan con participación obligatoria de recursos 
para el régimen subsidiado, pueden prestar servicios como EPS; adicionalmente, existen 

. 
 
Las Empresas Promotoras de Salud (EPS) son las responsables de la afiliación, del 
registro de los afiliados y del recaudo de sus cotizaciones, encargadas de garantizar el 
Plan Obligatorio de Salud (POS) directa o indirectamente a sus afiliados.  
 

                                                 
7 Secretaría de Salud Distrital, Área de Análisis, Programación y Evaluación, Bogotá, D. C., 2002. 
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las entidades de medicina prepagada o seguros de salud para las personas de estratos 
altos que quieran un servicio complementario de salud, además de la EPS; finalmente, se 
encuentran las empresas solidarias de salud y las Administradoras de Régimen 
Subsidiado, ARS, que se encargan de afiliar a las personas de bajos recursos al sistema.  
 
Las Instituciones Prestadoras de Servicios de salud (IPS)8

Cuarto grado: compuesto por un hospital de Nivel I, cuenta con servicios de consulta 
externa médica y odontológica, atención de urgencias y hospitalización, para patologías 
de baja complejidad y saneamiento ambiental

 son los organismos 
encargados de prestar los servicios en el nivel de atención correspondiente a los afiliados 
y beneficiarios de las EPS, dentro de los parámetros y principios establecidos en la Ley 
100 de 1993, obedeciendo a los principios de calidad y eficiencia. Las IPS, de acuerdo 
con su naturaleza jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, prestan servicios 
de salud como servicio público a cargo del Estado o como parte del servicio público de 
seguridad social en salud. 
 
 
IPS del nivel I de atención 
 
El nivel I lo caracteriza la atención básica prestada por puestos y centros de salud; los 
hospitales locales, que cuentan con servicios de consulta externa y odontológica, 
urgencias y hospitalización, bajo la atención de médicos generales; además, están los 
Centros de Atención Médica Inmediata -CAMI-. El nivel I de atención tiene los siguientes 
grados:  
 

Primer grado: compuesto por las Unidades Básicas de Atención (UBA), prestará servicios 
básicos de salud, atendidos por un equipo de salud que cuenta con médico, odontólogo, 
trabajadora social, auxiliar de enfermería, promotor de saneamiento y promotores de 
salud.  
 

Segundo grado: compuesto por los Centros de Salud o Unidades Primarias de Atención 
que, en conjunto con las Unidades Básicas de Atención del área de influencia, constituyen 
el centro de salud. 
 

Tercer grado: compuesto por los Centros de Atención Médica Inmediata (CAMI); está 
capacitado para atención de partos de bajo riesgo, consulta externa médica odontológica 
y atención de urgencias durante las 24 horas del día.  
 

9

Al nivel II lo caracteriza la presencia de médicos generales y médicos especialistas; los 
pacientes de mayor gravedad que deban ser enviados a otros hospitales son remitidos 
por los hospitales de nivel II, de la misma manera reciben a los pacientes remitidos por las 
IPS de nivel III que ya no presentan un alto riesgo, todo esto en su área de influencia 
como lo establece la Dirección General del Sistema Distrital de Salud. Además, están 

. 
 
IPS del nivel II de atención 
 

                                                 
8 En el marco de los planes maestros las IPS no son catalogadas como equipamientos, por esta razón su inventario se presenta en un cuadro 
aparte. 
9 Concejo del Distrito Especial de Bogotá, Acuerdo 20 de 1990, Bogotá, D. C. 
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capacitadas para ejecutar labores de atención de urgencias y desarrollan programas de 
cirugía ambulatoria y atención al medio ambiente10. 
 
IPS del nivel III de atención 
 

Caracterizados por la presencia de médicos generales, especialistas y subespecialistas 
(cardiólogos, neurólogos, nefrólogos, gastroenterólogos y otros, de acuerdo con la 
disponibilidad de recursos).  
 
Las actividades de atención al medio ambiente en este nivel son ejecutadas por la 
Dirección respectiva de la Secretaría de Salud. 
 
Inventario de equipamientos de salud 
 
Como se registra en el siguiente cuadro, en Bogotá se localizan 393 equipamientos de 
salud que corresponden a  24 centros de atención ambulatoria, 49 Centros de Atención 
Médica Inmediata –CAMI-, 1 Centro día, 2 centros geriátricos, 8 clínicas, 11 hospitales, 40 
hospitales de nivel 1, 9 hospitales de nivel 2, 39 hospitales de nivel 3, 52 Unidades 
Básicas de Atención –UBA- y 158 Unidades Primarias de Atención –UPA-.  
 
Cuadro 9 
Bogotá D. C. Número de equipamientos de salud por tipo según localidad 

 
Fuente: SDP, Dirección de Planes Maestros y Complementarios, Plan Maestro de Equipamientos de Salud, Decreto 318 del 2006,  
Bogotá D. C. 

 

                                                 
10 Ibid. 
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Las localidades de Usaquén y Ciudad Bolívar presentan el mayor número de 
equipamientos de salud con 38 y 37, respectivamente. Sumapaz presenta el menor 
número con 3 equipamientos de salud, le siguen Antonio Nariño y La Candelaria que 
registran 8 cada una. 
 
En Bogotá también se localizan 12.896 instituciones privadas prestadoras de servicios de 
salud –IPS- que corresponden a laboratorios, consultorios médicos y odontológicos y 
centros de salud, entre otros.  
 
En las localidades del centro y norte se localiza el mayor número de IPS, siendo 
Teusaquillo la localidad con mayor número registrando 2.022 IPS, le siguen Chapinero 
con 1.624 y Usaquén con 1.368 IPS.  
 
Cuadro 10 
Bogotá D. C. Número de instituciones privadas  
prestadoras de servicios de salud según localidad 

 
Fuente: SDP, Dirección de Información, Cartografía y Estadística,  
archivo base de datos de IPS, 2006, Bogotá D. C. 
 

2.3.7.1.3 Equipamientos colectivos de bienestar social 
 
Los equipamientos colectivos de bienestar social son las edificaciones y dotaciones 
destinadas al desarrollo y a la promoción del bienestar social, a través de actividades de 
información, orientación y prestaciones de servicios a grupos sociales específicos 
definidos como: familia, infancia, orfandad, tercera edad, discapacitados y grupos 
marginales. Agrupa, entre otros, a los hogares para la tercera edad, hogares de paso para 



 

 
Conociendo Bogotá D. C. y sus localidades:  
Diagnóstico de los aspectos físicos, demográficos y socioeconómicos. 2009 
 

47 

habitantes de la calle, casas vecinales, jardines infantiles, centros de atención integral al 
menor en alto riesgo y centros de desarrollo comunitario11.  
 
Este sector centra su intervención en la prevención y asistencia a los grupos de población 
más vulnerables, pues su acción se orienta hacia grupos que viven en condiciones de 
pobreza y miseria. 
 
Los equipamientos de bienestar son de bajo impacto nocivo a su entorno inmediato, por 
no generar procesos de transformación urbana.  
 
 
Cuadro 11 
Bogotá D. C. Número de equipamientos de bienestar social por tipo según localidad 

 
Fuente: SDP, Dirección de Planes Maestros y Complementarios, Plan Maestro de Equipamientos de Bienestar Social, Decreto 316 del 2006, 
Bogotá D. C. 

 
 
Como figura en el cuadro anterior, en Bogotá  se localizan 6.797 equipamientos de 
bienestar social, dentro de los cuales se destacan los destinados a la asistencia básica 
que representan el 97,5%, en este grupo se encuentran los jardines sociales e infantiles, 
casas vecinales,  hogares infantiles y comunitarios que atienden a los menores, con 
edades entre los 0 y 5 años, clasificados entre los estratos 1 y 2.  
 

                                                 
11 SDP, POT, Decreto 190 de 2004, Título II, Subtítulo III, Capítulo 9, página 197 y 198, Bogotá, D. C. 
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La localidad de Ciudad Bolívar registra el mayor número de equipamientos de bienestar 
social con 823, le sigue Engativá con 681 y Usme con 598. La localidad de Antonio Nariño 
presenta el menor número con 53. 
 

2.3.7.1.4 Equipamientos colectivos de cultura 
 
Los equipamientos colectivos de cultura corresponden a los espacios, edificaciones y 
dotaciones destinados a las actividades culturales, custodia, transmisión y conservación 
del conocimiento, fomento y difusión de la cultura y fortalecimiento y desarrollo de las 
relaciones y las creencias y los fundamentos de la vida en sociedad. Agrupa entre otros, 
los teatros, auditorios, centros cívicos, bibliotecas, archivos, centros culturales y museos12

                                                 
12 SDP, POT, Decreto 190 de 2004, Título II, Subtítulo III, Capítulo 9, página 197 y 198, Bogotá, D. C. 

.  
 
Se reconoce como el sector que preserva la memoria colectiva y las tradiciones y que 
propicia la creatividad y la expresión artística. Los equipamientos de cultura se clasifican 
en tres subsectores: espacios de expresión, de memoria y avance cultural y de encuentro 
para la cohesión social. 
 

Los espacios de expresión se refieren a las dotaciones para la presentación de 
espectáculos artísticos y de las expresiones culturales. La mayoría de estos 
equipamientos son de escala urbana y metropolitana y su oferta está dirigida a públicos 
de diferentes sitios de la ciudad que se desplazan eventualmente desde distintos puntos 
de la ciudad para asistir a las presentaciones; no obstante, los teatros y cines se han 
clasificado en escala zonal de barrio. Los tipos de equipamiento del subsector son: 
teatros, salas de cine, centros culturales y artísticos, salas de exposición, salas de 
concierto y casas de la cultura. 
 

Los equipamientos dedicados a la memoria colectiva y el avance cultural son aquellos 
donde se depositan en forma permanente los objetos representativos de la memoria 
colectiva y el avance cultural, científico, tecnológico y artístico. En este subsector los tipos 
son: bibliotecas, hemerotecas, archivos, museos y centros de ciencia y tecnología. Al 
igual que los anteriores equipamientos culturales, estos se ven como dotaciones 
estratégicas para construir mercados que pueden consolidar centralidades y dirigir el 
desarrollo urbano, de acuerdo con los usos del suelo propuestos por el POT. 
 

El encuentro y la cohesión social se pueden llevar a cabo en los equipamientos 
destinados a apoyar la organización social y la expresión colectiva a escala barrial, de la 
comunidad en general o de grupos específicos. Estos tipos de equipamientos de gran 
valor para la comunidad son: centros cívicos, casas juveniles y salones comunales. 
 
Bogotá posee un total de 888 equipamientos culturales, dentro los cuales 551 pertenecen 
al grupo que corresponde a encuentro y cohesión social, 206 corresponden a espacios de 
expresión y 131 son de la categoría de memoria y avance cultural.  
 

Las localidades de Kennedy y Ciudad Bolívar presentan el mayor número de 
equipamientos culturales con 87 y 85, respectivamente. Sumapaz presenta el menor 
número de equipamientos culturales con 7, que equivalen a salones comunales. Le 
siguen las localidades de Tunjuelito, Barrios Unidos y Los Mártires, con 10 cada una. 
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Cuadro 12 
Bogotá D. C. Número de equipamientos culturales por tipo según localidad 

 
Fuente: SDP, Dirección de Planes Maestros y Complementarios, Plan Maestro de Equipamientos Culturales, 
Decreto 465 del 2006, Bogotá D. C. 

 
 
2.3.7.1.5 Equipamientos de culto 
 
Son los equipamientos destinados a la práctica de los diferentes cultos y a los 
equipamientos de congregaciones y formación religiosa. Agrupa, entre otros, catedrales, 
seminarios, conventos, centros de culto, iglesias y parroquias.  
 
De acuerdo con el inventario previo de equipamientos de culto, en Bogotá se localiza un 
total 1.254 dentro de las cuales 360 pertenecen al culto católico, 34 al culto mormón y 
1.254 a otros cultos.   
 
Es importante aclarar que este inventario está en proceso de ajuste y actualización. 
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Cuadro 13 
Bogotá D. C. Número de equipamientos de culto por tipo según localidad 

 
Fuente: SDP, Dirección de Planes Maestros y Complementarios,  
Inventario previo de los equipamientos de culto, Bogotá D. C., 2009.  
 
 
 

2.3.7.2 Equipamientos de recreación, deportes y parques 
 

Son las áreas, edificaciones y dotaciones destinadas a la práctica del ejercicio físico, al 
deporte de alto rendimiento, a la exhibición y a la competencia de actividades deportivas 
en los medios aficionados y profesionales, así como a la exhibición de espectáculos con 
propósito recreativo. Agrupa, entre otros, a los estadios, coliseos, polideportivos, clubes 
deportivos, clubes campestres, deportivos y recreativos, hipódromos, autódromos, 
piscinas, clubes privados e instalaciones privadas que contemplen el deporte como 
actividad central. En Bogotá se localizan 108 equipamientos recreativos y deportivos. 
Suba figura con el mayor número de este tipo de equipamientos con 21; Sumapaz no 
presenta equipamientos recreativos y deportivos. Las localidades de Antonio Nariño, Los 
Mártires y Tunjuelito registran 1 equipamiento cada una. 
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Cuadro 14 
Bogotá D. C. Número de equipamientos deportivos y recreativos por tipo según localidad 

 
Fuente: SDP, Dirección de Planes Maestros y Complementarios, Plan Maestro de Equipamientos Deportivos y Recreativos, Decreto 308 del 
2006, Bogotá D. C. 

 
 
En lo referente a parques, según la base de datos del Instituto Distrital de Recreación y 
Deporte año 2008, en Bogotá se localizan 5.187 parques que suman 31’507.552 m², lo 
que equivale a 4,3 m² por habitante, teniendo en cuenta la población urbana del año 2009.  
 
 
En cuanto a localidades, Teusaquillo registra el mayor indicador con 14,0 m²/hab., le 
siguen Santa Fe con 9,5 m²/hab. y Barrios Unidos con 7,6 m²/hab. La localidad de La 
Candelaria registra el indicador más bajo con 1,4 m²/hab., le sigue Bosa con 1,9 m²/hab., 
Los Mártires con 2,3 m²/hab.,  Antonio Nariño con 2,8 m²/hab. y Ciudad Bolívar con 2,9 
m²/hab. 
 
 
Con respecto a UPZ, en el plano de metros cuadrados de parque según UPZ se puede 
observar que las UPZ El Mochuelo, Tintal Norte, Tunjuelito, Bosa Occidental, Los 
Alcázares y Las Cruces, registran 1 o menos de 1 m²/hab. Les siguen las UPZ Doce de 
Octubre, Verbenal, El Rincón, Chapinero, Fontibón, Quinta Paredes, La Candelaria, Santa 
Isabel, Calandaima, Patio Bonito, Corabastos, El Porvenir, San Francisco, Lucero, La 
Gloria y Monte Blanco que registran entre 1 y 2 m²/hab. 
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Cuadro 15 
Bogotá D. C. Número y área de parques, población urbana y metros  
cuadrados de parque por habitante según localidad. 2009 

 
Fuente: Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD, 2008 
DANE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 – 2015 
Cálculos: SIEE - DICE 
 

Como se registra en el cuadro siguiente, los parques de la ciudad se clasifican en seis 
tipos: de bolsillo, vecinales, zonales, metropolitanos, regionales y escenarios deportivos; 
los parques vecinales representan el 53,1%, los parques metropolitanos representan el 
18,6% y los de escala zonal representan el 8,8% del total de parques  de la ciudad. 
 
Cuadro 16 
Bogotá D. C. Número y área de parques clasificados según tipo.  
2008 

 
Fuente: Instituto Distrital de Recreación y Deportes - IDRD, 2008 
Cálculos: SIEE - DICE
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Plano 9. Sistema de parques 
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Plano 10. Metros cuadrados de parque por habitante según UPZ 
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2.3.7.3 Servicios Urbanos Básicos 
 
Son equipamientos destinados a la prestación de servicios administrativos y atención a 
los ciudadanos. 
 
 
2.3.7.3.1 Abastecimiento de Alimentos y Seguridad Alimentaria 
 
Se refiere a áreas, edificaciones e instalaciones dedicadas al depósito y comercialización 
de alimentos. Agrupa, entre otros, las centrales de abastos y plazas de mercado. 
 
 
2.3.7.3.2 Servicios de Administración Pública 
 

Son áreas, edificaciones e instalaciones dedicadas a las actividades administrativas de 
todos los niveles. Agrupa, entre otros, las sedes de las diferentes entidades 
administrativas del Estado, representaciones diplomáticas, sedes de organismos 
internacionales, oficinas de entidades administrativas de servicios públicos y 
administraciones locales. 
 
 
2.3.7.3.3 Seguridad Ciudadana 
 
Son instalaciones destinadas a alojar instituciones dedicadas a la salvaguarda de las 
personas y de los bienes. Incluye entre otros, Comandos de Atención Inmediata, 
Estaciones de Policía, Bomberos y Defensa Civil. 
 
 
2.3.7.3.4 Defensa y Justicia 
 
Son áreas, edificaciones e instalaciones dedicadas a la defensa y protección civil, 
acuartelamiento, entrenamiento y operación de los cuerpos armados del Estado, centros 
de reclusión, penitenciarias, cárceles y centros de rehabilitación. 
 
 
2.3.7.3.5 Recintos feriales 
 
Son instalaciones especializadas para la exhibición y difusión transitoria de productos. 
 
 
2.3.7.3.6 Cementerios  y Servicios Funerarios 
 
Son áreas, edificaciones e instalaciones dedicadas a la cremación, inhumación o 
enterramiento de los muertos y a los servicios de velación. Agrupa morgues, cementerios 
y funerarias. 
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2.3.7.4  Los Planes Maestros de equipamientos 

Son los que definen el ordenamiento de cada uno de los servicios dotacionales y 
adoptarán estándares urbanísticos e indicadores que permitan una programación efectiva 
de los requerimientos del suelo y unidades de servicio necesarias para atender las 
diferentes escalas urbanas, de los siguientes sectores: 

1. Educación básica 

2. Educación superior 

3. Cultura  

4. Salud 

5. Bienestar social 

6. Culto  

7. Deportivo y recreativo  

8. Seguridad Ciudadana  

9. Defensa y Justicia  

10. Abastecimiento de alimentos 

11. Recintos feriales  

12. Cementerios y Servicios funerarios  

13. Servicios de administración pública 

14. Establecimientos destinados a la atención de los usuarios de servicios públicos. 

 

Estos planes han sido elaborados por las entidades distritales responsables de cada 
servicio en colaboración con la Secretaría Distrital de Planeación a excepción de los 
planes de los equipamientos de educación superior y administración pública que están 
siendo formulados por la Secretaría Distrital de Planeación. En cada estudio se propondrá 
un plan de manejo para los próximos diez años.  
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CAPÍTULO III. ASPECTO DEMOGRÁFICO 

 
 
 

3.1 Historia demográfica 
 
En Colombia se levantaron durante la época de la colonia cinco censos de población: 
1770, 1778, 1782, 1803 y 1810. Posteriormente en la época republicana se realizaron seis 
censos más: 1825, 1835, 1843, 1851, 1864 y 1870,  constituyéndose el país como uno de 
los países con mayor tradición de levantamiento de censos de América, inicialmente los 
recuentos de población eran muy sencillos con categorías simples como sexo y raza.  
 
Durante el siglo XX se realizaron diez censos de población: 1905, 1912, 1918, 1928, 
1938, 1951, 1964, 1973, 1985  y 1993, y en el siglo XXl ya se realizó el primer censo en el 
año 2005. 
 
En el año 1951, la población para Bogotá era de 715.19213 habitantes distribuidos en 
327.527 hombres y 387.665 mujeres, lo que da un índice de masculinidad de 84.4 esto 
quiere decir que en el año 1951 existían en Bogotá 84 hombres por cada 100 mujeres. En 
1964 donde se presenta el mayor incremento de población del siglo XX existía en la 
capital un total de 1.697.311 personas distribuidas en 791.946 hombres y 905.635 
mujeres, con un índice de masculinidad igual a 87 hombres por cada 100 mujeres. La 
reducción de la natalidad, ya se refleja en la población de 1973, allí la relación niños mujer 
es de 42 niños menores de 5 años por cada 100 mujeres en edad fértil (MEF),14

                                                 
13 Para mayor comparabilidad se incluyó en este censo la población de los municipios que en 1954 fueron anexados a la capital, estos son: 
Bosa, Engativá, Suba, Fontibón, Usaquén y Usme  
14 Convencionalmente se ha aceptado el periodo fértil de la mujer entre los 15 a 49 años de edad. 

 cuando 
en el año 1951 era de 47 y en el año 1964 de 61, existía un total de 2.571.548 habitantes, 
1.202.742 hombres y 1.368.806 mujeres y un índice de masculinidad de 88 hombres por 
cada 100 mujeres. En 1985 la relación niños mujer es de 36 por cada 100 -MEF- lo que 
permite observar el continuo descenso de la fecundidad, mientras el número de 
habitantes sigue en aumento con un total de 3.982.941 habitantes, 1.892.891 hombres y 
2.090.050 mujeres, un índice de masculinidad de 90 hombres por cada 100 mujeres, en 
1993, último censo del siglo XX, cierra con una población conciliada de 5.413.484, un 
índice de masculinidad de 91 hombres por cada 100 mujeres y una relación niños-mujer 
de 38 niños por cada 100 MEF. 
 
En el último censo de población y vivienda realizado en el año 2005 contabilizó una 
población conciliada de 6.840.116, un índice de masculinidad de 92 y 30 niños por cada 
100 mujeres en edad fértil (MEF). 
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Evolución de la población 
 
Bogotá ha experimentado un rápido crecimiento demográfico frente a las demás ciudades 
del país, lo que se ha traducido en incrementos de población tanto en términos absolutos 
como relativos. Si se toma la información proveniente del censo 1951 como base de 
referencia, el número de habitantes se incrementó 9.5 veces entre los años 1951 y 2005, 
incremento mayor que el observado por ciudades con gran actividad económica como 
Medellín (6.2 veces), Cali (7.3 veces) y Barranquilla (4.0 veces). El agregado de los 
municipios de entorno también observa un incremento absoluto de habitantes igual a 9.5 
veces compartiendo con Bogotá el mayor crecimiento de población con respecto a las 
ciudades mencionadas, fenómeno migratorio asociado a la cercanía con la capital y la 
presencia de extensos cultivos dedicados a la siembra de flores para exportación, lo que 
abre posibilidades laborales en el sector agroindustrial, actividad afín con la experiencia 
acumulada por los migrantes llegados a estos municipios, provenientes en su mayoría de 
áreas rurales de distintas zonas del país.   
 
En términos absolutos, el crecimiento de la población del país, desde 1951 hasta 2005 es 
de 30.542.330 personas, de este incremento, corresponde a Bogotá el 19.9%, o sea 
6.063.441 habitantes, el mayor crecimiento de las cuatro ciudades que al año 2005 
contaban una población de más de un millón de personas, le sigue Medellín con 6.1%, 
Cali con el 5.9% y Barranquilla con el 2.7%. Las ciudades (Bogotá, Medellín, Cali y 
Barranquilla) aportan más de un tercio al crecimiento del país, en el periodo de referencia 
lo que indica la gran urbanización que ha experimentado el país y demostrada en diversos 
estudios. (UNFPA 2007, Flórez CE. 2000). 
 
Según el Censo General 2005, después de los ajustes por cobertura, Bogotá cuenta con 
una población de 6’840.116 habitantes a 30 de junio de 2005 y la de Colombia es de 
42’888.592 siendo la población de la capital el 15.9% de la del país, en el año 2009 la 
población representará el 16.1% y para el año 2015 será del 16.3%, lo anterior significa 
que la población del país crecerá a un ritmo más lento que la de la capital, fenómeno que 
se le atribuye a la migración más que a la fecundidad pues como se verá la Tasa Global 
de Fecundidad  -TGF- es la más baja de los departamentos del país, aportando muy 
pocos individuos al crecimiento natural, mientras tanto se ha podido establecer 
empíricamente que la migración  proveniente de distintas zonas del país llega en busca 
de oportunidades laborales que en sus municipios de residencia habitual no encuentran. 
 
En términos relativos, mientras Bogotá en el periodo 1951-1964 creció a una tasa de 6.6% 
anual, el país lo hizo a una de 3.2% y los municipios del entorno a una de 3.4%, 
crecimiento muy similar al nacional, sin embargo, la tasa de estos municipios se 
incrementó de manera sostenida hasta 1993 y en el periodo 1993-2005 presentó un alto 
dinamismo al situarse en 4.4 mientras que el país en el mismo periodo creció  2.0% y 
Bogotá lo hizo a 2.6%, mostrando que la población de los municipios de entorno tiene una 
tasa creciente mientras que la tasa de la población de Bogotá es decreciente. 
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3.2 Estructura de la Población 
 
La edad y el sexo son las características de la población con mayor significación 
demográfica. Los individuos de cada sexo y edad tienen distintos comportamientos 
sociales, demandan distintos bienes y su relación con el entorno también es diferencial, 
por ello estas variables son de enorme importancia para el análisis y caracterización de la 
población obviamente relacionándolas con el entorno socioeconómico imperante. 

3.2.1 Por sexo 
 
Se estima que a 2009 en Bogotá, habita un total de 7.259.597 personas distribuidas en 
3.496.153 hombres y 3.763.444 mujeres. En el año 2015 la población Bogotana será de 
7.878.783 personas. 
 
 
Cuadro 17 
Bogotá D.C. Proyecciones de población por sexo y tasa de crecimiento. 2005-2015 

 
Fuente: DANE. Censo General 2005  
DANE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 – 2015 

 
 
En los siguientes planos se observan los resultados de la proyección de la población por 
localidad del año 2009. 
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Plano 11. Proyecciones de la población por localidad 
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Gráfica 2 
Bogotá D.C. Población total y tasa de crecimiento. 2005-2015 
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Fuente: DANE. Censo General 2005 
DANE - SDP, Proyecciones de Población según localidad. 2006 - 2015 

 

3.2.2 Razón por sexo 
 
Es la proporción de hombres y mujeres de que se compone la capital. En el año 2005 el 
48,0% de población eran hombres y el 52,0% mujeres, en el año 2009 aumenta 
levemente la cantidad de hombres y se ubica en 48.2% de hombres y 51.8% de mujeres. 
Ya para 2015 habrán 48.4% de hombres y 51.6% de mujeres. Este incremento de 
hombres se debe a la disminución de la mortalidad por causas externas, particularmente 
la violencia, la cual afecta más a los hombres, adicionalmente a lo anterior se presenta 
una creciente ganancia en esperanza de vida por parte de los hombres con respecto a las 
mujeres. 

3.2.3 Índice de Masculinidad 
 

Se define como el cociente entre el número de hombres sobre el número de mujeres, 
normalmente se expresa por cien y su resultado debe interpretarse como la cantidad de 
hombres por cada 100 mujeres. Se ha podido establecer, que al nacimiento la proporción 
de hombres y mujeres es muy similar con un pequeño predominio de nacimientos 
masculinos sobre los femeninos. El índice de masculinidad al nacimiento, varía un poco 
según razas y otras características pero en términos generales se ubica en 105 lo que 
significa que nacen 105 niños por cada 100 niñas, a medida que aumenta la edad, se 
presentan algunas variaciones en el índice, en general tiende a reducirse pues las 
mujeres viven más tiempo que los hombres. 
 
Si se analiza el índice de masculinidad total, en el año 1951 fue de 84 y ha venido 
aumentando paulatinamente, en el año 2005 llegó a 92, en el año 2009 es de 93 y en 
2015 será de 94 hombres por cada 100 mujeres, la explicación a este comportamiento, 
entre otros factores sociales, se relaciona con el predominio de la migración internacional 
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femenina en edades entre los 20 y 45 años lo que genera un incremento de la población 
masculina que tiene una proporción menor de emigración internacional, se espera que los 
factores que incrementan el índice de masculinidad se mantengan en el tiempo, entre 
ellos la mayor emigración femenina. “Teniendo en cuenta los censos realizados en otros 
países durante la ronda del año 2000, entre los que se destacan los de Estados Unidos, 
Francia, España, Ecuador, Venezuela, Costa Rica, Panamá, entre otros, así como los 
resultados de la conciliación de la dinámica poblacional, se pueden evidenciar los 
siguientes aspectos: El primero es que la emigración internacional a partir del periodo 
1990-1995 muestra un crecimiento paulatino donde en el periodo 1995-2000 es el de 
mayor incidencia; la participación por género refleja una feminización de estos flujos y por 
último es selectiva por edad en la que el mayor peso corresponde al grupo de 20 a 45 
años”15  
 
Cuadro 18 
Bogotá D. C. Índice de masculinidad según localidad 2005, 2010 y 2015 

 
Fuente: DANE. Censo General 2005 
DANE - SDP, Proyecciones de Población según localidad. 2006 - 2015 

 
 
 
 
 

                                                 
15 IB-CANDANE Número 4 de 2007 p. 27   
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Cuadro 19 
Bogotá D.C. Índice de masculinidad según grupos de edad.  
2005, 2009 y 2015   
Grupos de edad 2005 2009 2015
Total 92,44 92,90 93,64
0-4 104,58 104,82 105,32
5-9 104,13 104,63 105,03
10-14 104,16 103,68 104,93
15-19 102,48 103,47 102,85
20-24 91,86 99,66 102,36
25-29 91,95 90,63 100,78
30-34 91,44 91,64 91,01
35-39 89,12 90,66 91,15
40-44 86,82 88,18 90,57
45-49 84,39 85,86 88,14
50-54 83,39 83,47 85,65
55-59 83,24 82,50 82,79
60-64 82,67 81,96 80,82
65-69 75,55 79,53 79,05
70-74 72,56 70,90 76,13
75-79 68,02 69,27 66,75
80 + 56,94 58,09 58,38  

Fuente: DANE. Censo General 2005 
DANE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 – 2015 
 
 
Gráfica 3 
Bogotá D. C. Índice de masculinidad por grupos de edad. 2005, 2009 y 2015 

 
Fuente: DANE. Censo General 2005 
DANE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 – 2015 

 
El índice de masculinidad por edades presenta las siguientes particularidades; en los años 
1951 y 1964 presenta una fuerte caída del índice de masculinidad entre los 15 y los 30 
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años de edad, ocasionada posiblemente por mortalidad asociada a causas externas, 
principalmente violencia y que afecta más a los hombres que a las mujeres; a partir de 
este año y hasta el 2015 se recupera notablemente el índice en todas las edades,  
asociada, entre otras razones, a la emigración femenina que se menciona al inicio de este 
apartado, “Dentro de los colombianos en el exterior, las mujeres presentan una mayor 
participación, desde la ronda del 80, según los censos de otros países, no obstante esta 
mayor participación fue resaltada sólo a comienzos de siglo XXI (Roldán, 2004 B), tanto 
así que las estructuras adoptadas, en las anteriores proyecciones, asignaron mayor peso 
a los hombres” (DANE, 2007).según el censo General 2005, el 2.8% de los hogares 
colombianos tienen al menos una persona que era miembro del hogar y que en algún 
momento anterior al censo se fue a residir al exterior, el comportamiento de la emigración 
externa es diferente por departamento, Valle del Cauca es el que tiene una mayor 
experiencia emigratoria internacional, 23.1%, después en importancia sigue Bogotá con 
un 17.6% de los hogares. 

3.2.4 Por edad 
 
Cuadro 20 
Bogotá D. C. Distribución de población por sexo según grupos de edad. 2005, 2009 y 2015 

 
 
Fuente: DANE. Censo General 2005 
DANE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 – 2015 
 
 
Dentro de los indicadores que caracterizan la población y donde se involucran la edad y el 
sexo se tienen: 

3.2.5 Edad Mediana 
 
Es aquella que divide la población en dos grupos numéricamente iguales, es decir, la 
mitad de la población tiene menos edad y la otra mitad tiene más edad que la mediana. La 
cifra obtenida es aproximada pues se debe partir del supuesto de que los individuos de 
cada grupo de edad se distribuyen uniformemente dentro de él. 
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Cuadro 21 
Bogotá D.C. Edad mediana  según localidades 2005, 2010 y 2015 

 
Fuente: DANE. Censo General 2005 
DANE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 – 2015 

 
Colombia pasó de una edad mediana de 21.11 años en 1985 a 25.35 años en el 2005, 
mientras tanto Bogotá en los mismos años tenía una edad mediana de 21,91 y 27,55 
años, en la capital se ha acelerado el envejecimiento a una tasa más alta que el promedio 
nacional. En el 2015 el país tendrá una edad mediana de 28.27 años y Bogotá 31.41 
años, Antioquia tenía en 1985 una edad mediana de 22,32 años, superior a la bogotana, 
pero paulatinamente la población de la capital, envejece más rápido y en 2005 Bogotá 
supera a Antioquia; en el año 2015 la edad mediana de la población de Bogotá es 
superior a la de Antioquia en 1,65 años. 
 
Para el 2010 la localidad de Teusaquillo presenta la mayor edad media (33,96) y la menor 
Usme (25,51), tendencias que se mantienen para el 2015. 
  
De lo anterior se derivan retos importantes para la administración de la ciudad, estas 
nuevas proyecciones son la nueva línea de base para la definición de políticas públicas; el 
continuo envejecimiento de la población, obliga a las autoridades, a la reorientación de 
sus inversiones en aquellas localidades donde el fenómeno está más acentuado, ya que 
las demandas en salud y de consumo de esta población son distintas a las demandas de 
poblaciones más jóvenes, además de la promulgación de leyes que protejan a las 
personas mayores.   
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3.2.6 Grandes grupos de edad 
 
A medida que el crecimiento total de la población va siendo más lenta, los cambios 
demográficos más profundos se observan al interior de la estructura por edades, la 
evolución de los tres grandes grupos de edad y en particular de los grupos extremos, es 
bastante significativa; los cambios observados en estos grupos pueden generar cambios 
importantes en la vida social y económica de la capital, a medida que cambian los 
volúmenes de los grandes grupos y de esta manera se modifican sus demandas 
particulares.  
 
Se destaca dentro de los cambios el incremento de las personas mayores de 65 años y la 
disminución de los menores de 15 años, lo anterior hace parte de los cambios que 
experimentan las sociedades bajo la transición demográfica. La población entre los 15 y 
64 años se incrementa levemente para después también caer muy lentamente a través de 
la temporalidad de la proyección. 
 
Cuadro 22 
Bogotá D.C. Distribución de población por grandes grupos de edad. 2005, 2009 y 2015  

Grandes grupos 2005 2009 2015

0-14 27,1 25,2 22,9

15-64 67,4 68,7 69,5

65 y más 5,5 6,1 7,5

Total (%) 100 100 100
 

Fuente: DANE. Censo General 2005 
DANE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 – 2015 
 
Gráfica 4 
Bogotá D.C. Evolución de población por grandes grupos de edad.  
2005, 2009 y 2015 

 
Fuente: DANE. Censo General 2005 
DANE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 – 2015 
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Tanto la edad mediana como la desagregación de la población en tres grandes grupos de 
edad, muestran la tendencia al envejecimiento paulatino y es precisamente este 
envejecimiento paulatino lo que permite a la administración distrital anticiparse planeando 
y haciendo inversiones en sectores claves frente al aumento de la población adulta, que 
de no hacerse ahora se traduciría en una baja en la calidad de vida de los habitantes de la 
ciudad y en un incremento innecesario de costos relacionados con la puesta en marcha 
de manera improvisada de medidas de emergencia para atender las nuevas necesidades 
de la población. 
 
En el siguiente plano se observa la distribución de la población por grandes grupos de 
edad por localidad, año 2009. 

3.2.7 Relación de dependencia 
 
Establece la relación de la población potencialmente activa y los grupos de individuos 
económicamente dependientes. 
 

Relación de dependencia: 100
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Es el cociente de la suma de la población menor de 15 años más la población mayor de 
64 años y la población entre los 15 y los 64 años de edad, los cuales se consideran 
potencialmente activos. 
 
La relación de dependencia muestra la carga demográfica de las personas jóvenes y las 
personas adultas con respecto de las personas en edades activas, sin embargo, es 
necesario hacer algunas precisiones al respecto, no todas las personas mayores de 65 
años dejan de ser económicamente activas y no todas las personas entre 15 y 64 años se  
incorporan a la sociedad de manera activa, particularmente hoy cuando el entrenamiento 
de los jóvenes para la vida laboral se ha prolongando y permanecen más tiempo en el 
sistema educativo y no en el mercado laboral lo que hace que su dependencia vaya más 
allá de los 15 años. Lo anterior sugiere que la utilidad del indicador se puede hallar en el 
ámbito económico, las demandas de las personas menores de 15 años son muy distintas 
de las demandas de las personas entre 15 y 64 años y las personas mayores de 65 años, 
tienen demandas distintas de los otros dos grupos. La orientación que brinda este 
indicador está encaminada a detectar y satisfacer adecuadamente dichas demandas y 
garantizar la atención que requieren amplios sectores de la población trabajadora. 
 
 

Bogotá, en el año 2005 tenía 48,39 personas dependientes demográficamente por cada 
100 personas en edades activas, esta relación disminuye en el periodo 2015, ubicándose 
en 43,78 personas dependientes demográficamente por cada 100 personas en edades 
activas.  
 
 
En el plano se observan los indicadores de relación de dependencia potencial, pueril y de 
ancianidad de cada una de las localidades del año 2009. 
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Plano 12. Grandes grupos de edad 
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Plano 13. Relación de dependencia 
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3.2.8 Pirámide de Población 
 
La pirámide de población es un tipo de histograma que facilita el análisis de la estructura 
de la población según sexo y edad para un momento determinado del tiempo. 
 
En la pirámide de población se ha aceptado que los hombres se grafican en la parte 
izquierda y las mujeres en la parte derecha, los grupos de edad se ubican en el eje de las 
ordenadas y el eje de las abscisas se marca con una escala que parte de cero en la mitad 
y se distribuye para la izquierda y derecha en la misma escala tanto para hombres como 
para mujeres. 
  
Colombia al igual que los demás países de la región ha experimentado procesos de 
transición demográfica en un tiempo relativamente corto comparado con la transición 
experimentada por los países europeos donde el proceso fue de más de 200 años; 
Colombia lo ha vivido en no más de 60 años. 
 
Gráfica 5 
Bogotá D.C. Pirámide de población por sexo.  2009 y 2015 
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Fuente: DANE. Censo General 2005 
DANE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 – 2015 

 
 
La capital, por ser el centro de actividad económica más importante del país, tiene las 
características propias de una sociedad moderna, la fecundidad más baja de todos los 
departamentos, tasa de crecimiento cada vez menor y un persistente envejecimiento de 
su población lo cual ya se evidencia en las estructuras de población 1993-2005, los 
menores de 15 años pierden participación como resultado de la reducción de la 
fecundidad, los mayores de 35 años empiezan a experimentar una ganancia dentro del 
peso total de personas, como resultado de la reducción de la mortalidad adulta. 
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Igualmente, se presenta una reducción en las edades adultas jóvenes, entre los 15 a 30 
años, explicada por la emigración internacional la cual es diferencial por sexo y edad, 
además explicada también por la sobremortalidad masculina, ocasionada por dos razones 
principalmente: los roles laborales que asume el hombre así como los factores asociados 
con la violencia. Si se observan las estructuras 2009 y 2015, la población continúa con las 
tendencias observadas en 2005, la cúspide de la pirámide es cada vez más amplia y su 
base cada vez más estrecha, otra evidencia para llamar la atención de las autoridades 
distritales, para generar política anticipándose a suplir las necesidades de esta población 
además de hacer inversión social focalizada en este nuevo panorama demográfico. 

3.3 Grupos poblacionales 

3.3.1 Infancia, adolescencia, jóvenes, adultos 
 
La ley 1098 de 2006 que constituye el código de la infancia y la adolescencia, tiene como 
fin “garantizar a los niños, las niñas y los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo 
para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, 
amor y comprensión” (Artículo 1), esta ley hace algunas precisiones sobre la condición de 
ser niño, niña y adolescente en sus artículos 3 y 29.  
 
Para los propósitos del presente documento se harán las siguientes agrupaciones de 
edad atendiendo la ley y demás disposiciones al respecto sobre la condición de joven, 
adulto y adulto mayor. 

Primera Infancia 0 a 5 años 
Infancia 6 a 12 años 
Adolescencia 13 a 17 años 
Jóvenes 18 a 24 años 
Adultos 25 a 59 años 
Adultos Mayores 60 años y más 

Gráfica 6 
Bogotá D.C. Distribución de los grupos poblacionales. 2009.  

 
Fuente: DANE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 – 2015 
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La población agrupada hasta los 24 años, esto es, hasta la condición de joven presenta 
un peso cada vez menor en el periodo analizado, mientras en 1993 la primera infancia 
representaba el 15.4% de la población de ese año, en 2015 representará solamente el 
10.7%. Por otro lado los adultos y adultos mayores serán cada vez más importantes 
dentro de la composición de la población. Es el momento de anticiparse a estos cambios 
demográficos con inversiones sociales focalizadas a los distintos grupos de edad, 
analizando el grado de vulnerabilidad económica y social a que están expuestos. 
 
 
En el siguiente plano se observa los resultados infancia, adolescencia, jóvenes y adultos 
por localidades del año 2009. 
 

3.2.2 Población en edad de Trabajar PET 
 
La población en edad de trabajar (PET) es una estimación de los recursos humanos 
potencialmente disponibles para vincular a las actividades productivas en un país o 
región. La determinación de las edades que conforman este grupo es variable en las 
diversas sociedades. 
 
 
La contextualización del concepto de PET se observa en el cuadro siguiente: 
 
 

 
 
 
En el presente documento se realiza la estimación de la población de 12 años y más 
teniendo en cuenta que en Bogotá el 98% de la población se encuentra ubicada en área 
urbana. 
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Plano 14. Grupos poblacionales 
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Bogotá viene incrementando su PET en el año 1993 representaba el 73.5% de la 
población total, el incremento entre 1993 y 2005 fue realmente importante, representó casi 
5 puntos entre los dos años, ya para 2009 y 2015 se espera un incremento menos 
acelerado pero continuará en ascenso, esta es una oportunidad para las autoridades 
distritales en el sentido de aprovechar este incremento de la PET, para promover la 
generación de empleo y programas robustos de emprendimiento, de esta manera crear un 
aparato productivo más amplio que sea capaz de absorber más empleo y mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes. 
 
Lo anterior es viable acompañado con un sistema de educación orientada a las 
necesidades de la industria, donde se estimule la investigación de nuevos procesos y 
procedimientos, una población con mayor nivel educativo tiene mayores posibilidades de 
romper del círculo de pobreza y marginalidad. 
 
  Gráfica 7 
  Bogotá D.C. Evolución de la Población en Edad de Trabajar - PET. 2005, 2009 y 2015 

 
Fuente: DANE. Censo General 2005 
DANE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 – 2015 
 

3.2.3 Población en edad escolar 
 
Tradicionalmente, la población en edad escolar (PEE) se agrupa como se aprecia en la 
tabla que sigue: 
 

Preescolar 5 y 6 años 
Básica Primaria 7 a 11 años 
Básica Secundaria y Media Vocacional 12 a 17 años 
Educación Superior 18 a 24 años 

 
Se puede intuir en la evolución de la población en edad escolar que las inversiones en 
nuevos colegios va siendo menos prioritaria para la ciudad, se deberían concentrar 
esfuerzos en calificar más al cuerpo docente, modernizar las técnicas de aprendizaje 
involucrando el uso de tecnología informática, aulas virtuales y demás medios que 
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incrementen la calidad de la educación, todo lo anterior encaminado a lograr una 
población más capacitada para ingresar a la universidad o a la formación técnica o 
tecnológica además la buena educación faculta a las personas para enfrentar los retos 
laborales y estar en capacidad de asumir liderazgo. 
 
Por el contrario la población en edad de acceder a educación superior es creciente, se 
deben brindar las oportunidades para que esto efectivamente ocurra, en muchas 
ocasiones este tipo de población por factores económicos no accede a la educación 
superior, por ello es importante promocionar y brindar mecanismos de financiación acorde 
con las necesidades de cada persona, también es importante propiciar el mejoramiento de 
la calidad de la educación superior, el Examen de Calidad para la Educación Superior 
ECAES es un buen inicio, sin embargo, se debe avanzar más en ese camino. 
 
Gráfica 8 
Bogotá D.C. Evolución de la Población en Edad Escolar – PEE. 2005, 2009 y 2015 

 
Fuente: DANE. Censo General 2005 
DANE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 – 2015 

3.3 Componentes demográficos 

3.3.1 Fecundidad 
 
El componente biológico, encargado de aportar individuos a la población es la fecundidad, 
la cual ha venido descendiendo de manera significativa en el país desde mediados de los 
años sesenta16, para Bogotá, la evidencia de disminución se halla en los censos de 
población a través de la relación Niños-Mujer: en el año 1951 se tenía 0,47 es decir 47 
niños menores de 5 años por cada 100 mujeres en edad fértil17

                                                 
16 Flórez, Carmen Elisa, Las Transformaciones sociodemográficas de Colombia durante el siglo XX, Bogotá: Banco de la República; Tercer 
Mundo Editores, 2000. 
17 Convencionalmente y para los estudios de población, se define a las mujeres en edad fértil (MEF) a aquellas comprendidas entre los 15 a 
49 años de edad. 

 (MEF), en 1964 esta 
relación alcanzó la cifra de 0,61, en el año 1973 nuevamente se redujo a 0,42, el ejercicio 
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de conciliación demográfica efectuado por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística DANE desde el año de 1985 hasta el 2005 dio como resultado igualmente una 
reducción de la relación Niños-Mujer, según el ejercicio del DANE, en el año de 1985 este 
indicador dio como resultado 0,50, en 1990 0,41 y en 2005 0,29, lo cual demuestra que el 
proceso de reducción de la fecundidad experimentado por el país, también lo compartió 
Bogotá en el mismo periodo. 
 
Los niveles de mortalidad de la capital son bajos, por ello, muy seguramente los cambios 
que presente la estructura de población en la capital, será reflejo de la velocidad de 
cambio de la fecundidad. Este descenso de la fecundidad, representará una de las 
transformaciones centrales de la estructura demográfica que conducirá hacia una posición 
de estabilización del crecimiento poblacional.  
 
La Fecundidad tiene una alta correlación con el nivel de pobreza y el grado de educación, 
especialmente la femenina. En el quinquenio 1985-1990 Bogotá registró una Tasa Global 
de Fecundidad18

Período Colombia Bogotá D.C.

1985-1990 3,34 2,77
1990-1995 3,14 2,58
1995-2000 2,86 2,27
2000-2005 2,60 2,02
2005-2010 2,45 1,93
2010-2015 2,35 1,90

 de 2,77 hijos por mujer, muy por debajo del país que se encontraba en 
3.34 y departamentos como La Guajira (4.54) y Chocó (5.48) con un grado de desarrollo 
inferior al de la capital. 
 
En el quinquenio 2005-2010 persisten las diferencias entre los departamentos 
mencionados, se espera que el mayor desarrollo económico de la capital frente a los 
departamentos, se refleje en tasas de fecundidad cada vez menores, aún por debajo del 
nivel de reemplazo, es por esto que hacia 2020 Bogotá tendrá una TGF de 1,9 hijos por 
mujer. 
 
Sin embargo, la brecha entre niveles de fecundidad tiende a disminuir en el largo plazo, 
tanto entre los departamentos, como en el área urbano-rural, consecuencia, entre otros 
factores, del incremento del nivel educativo así como por la creciente inserción de la mujer 
en el mercado laboral. 
 
Cuadro 23 
Colombia, Bogotá D.C. Tasa Global de Fecundidad (por mujer), 1985-2015  

 
Fuente: DANE Series de población 1985 - 2020 

 
 
En el siguiente plano se observan los resultados de los indicadores de fecundidad por 
localidad. 
 
 

                                                 
18 La Tasa Global de Fecundidad TGF, es una buena medida del nivel de fecundidad de una sociedad, se interpreta como el promedio de 
hijos por mujer.  
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Plano 15. Indicadores de fecundidad  
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3.3.2 Tasa de Natalidad 
 
La tasa de natalidad representa el número de nacimientos que ocurren en una población 
por cada mil habitantes durante un periodo dado. 
 
Mientras que la tasa global de fecundidad conocida simplemente como tasa de 
fecundidad y representa el número promedio de hijos e hijas que tendría una mujer hasta 
el final de su vida reproductiva si estuviera expuesta a los riesgos de fecundidad definido 
por el conjunto de tasas específicas.  
 
La población en Bogotá, viene disminuyendo su capacidad para generar nacimientos, en 
el quinquenio 2005-2010 existen 16,83 niños por cada 1000 habitantes y en el quinquenio 
2010-2015 se espera que disminuya a 15,91 niños por cada 1000 habitantes, cada vez es 
menos la proporción de niños que nacerán por cada habitante, como resultado de la 
disminución de la fecundidad, que se mencionó y de las características de la sociedad 
bogotana: concentración de la actividad económica, fuerte inclusión de la mujer en el 
mercado laboral y elevadas posibilidades educativas, asociado al amplio conocimiento y 
uso de métodos anticonceptivos. 

 
Cuadro 24 
Bogotá D.C. Tasa de Natalidad (por mil) por localidad  2005 – 2015. 

 
Fuente: DANE. Censo General 2005 
DANE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 – 2015 
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Por localidades la que mayor tasa bruta implícita de natalidad por cada mil habitantes en 
el periodo 2015 – 2010 es Usme con 21,72 y la menor fue Chapinero con 11,42. 
Tendencias que se mantienen para el quinquenio 2010-2015. 

3.3.3 Tasa global y general de Fecundidad 
 
La tasa global de fecundidad TGF es una de las medidas que más se acerca al estado de 
la fecundidad de una sociedad, mide  el  nivel de la fecundidad y representa el número de 
hijos que en promedio tendría cada mujer de una cohorte hipotética de mujeres que 
cumplieran las dos condiciones siguientes: 
 

a) Que durante el periodo fértil tuviera sus hijos de acuerdo con las tasas de 
fecundidad por edad de la población en estudio. 
 

b) Que no estuvieran expuestas a riesgos de mortalidad desde el nacimiento hasta el 
término del periodo fértil. 

 
Observamos que los valores que toma la TGF desde el inicio hasta el fin del periodo de 
análisis se encuentra por debajo del nivel de reemplazo19

1000×=
t

t

MEF

sNacimiento
TFG

, el alto grado de actividad 
económica de la capital, hace prever que esta seguirá bajando y como consecuencia la 
tasa de crecimiento de la población será cada vez menor.  
 
La Tasa de Fecundidad General -TFG- es el resultado del cociente entre los nacimientos 
ocurridos en un lapso de tiempo (normalmente un año) y la población femenina en edad 
fértil (MEF). 

 

 
En el quinquenio 2005-2010 hay 58,20 niños y niñas por cada 1000 mujeres en edad fértil, 
observando los antecedentes dados por los indicadores calculados para Bogotá, se 
espera que esta relación siga disminuyendo y de esta manera seguirá desacelerándose el 
crecimiento de la población de la capital. 
 
 
Cuadro 25 
Colombia, Bogotá D.C. Tasa Global de Fecundidad (por mujer), 1985-2015  

 
Fuente: DANE. Censo General 2005 
DANE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 – 2015 

                                                 
19 El nivel de reemplazo se relaciona con el número de hijas que en promedio tiene cada mujer. Si este valor está por debajo de uno, significa 
la baja capacidad de reemplazo de las generaciones siguientes, teniendo en cuenta que son las mujeres las encargadas del papel 
reproductor en una sociedad. Una tasa global de fecundidad por debajo de 2.1 se considera por debajo del nivel de reemplazo. 
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Cuadro 26 
Bogotá D.C. Tasa global y general de fecundidad por localidad 2005 – 2015 

 
Fuente: DANE. Censo General 2005 
DANE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 – 2015 
 
 

3.3.4 Tasa específica de fecundidad 
 
La Tasa específica de fecundidad  se interpreta como el número promedio de hijos que 
tiene cada grupo quinquenal de madres desde los 15 hasta los 49 años de edad (MEF).  
 
Es el cociente entre el número de nacimientos ocurridos a madres de una edad 
determinada, durante un periodo y la población femenina de la misma edad en el mismo 
periodo. 
 
Generalmente, las madres que concentran la mayor fecundidad son aquellas 
comprendidas entre los 20 a 24 años de edad y de allí en adelante disminuye 
paulatinamente hasta el fin de su vida reproductiva. La fecundidad de madres de 15 a 19 
años de edad se le conoce como fecundidad adolescente y su aumento motiva amplias 
discusiones en el mundo académico, así como también genera preocupaciones entre las 
autoridades locales buscando mecanismos para reducir su incremento. 
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Bogotá presenta una cúspide dilatada, su fecundidad se concentra en mujeres de 20 a 24 
y 25 a 29 años, la variación entre el quinquenio 2005-2010 y 2010-2015 no es muy 
significativa, se espera que la fecundidad no cambie mucho entre los dos quinquenios. 
 
Sin embargo, la cúspide dilatada es una característica propia de aquellas sociedades 
donde las mujeres deciden posponer el nacimiento de los hijos y donde el intervalo 
intergenésico es muy amplio, prueba de ello es el incremento de la edad media de la 
fecundidad que se observa en el siguiente cuadro. 
 
 
Cuadro 27 
Bogotá D.C. Edad media de la fecundidad por localidad  2005 – 2015 

 
Fuente: DANE. Censo General 2005 
DANE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 – 2015 
 
 

Se espera que la fecundidad en la capital continúe su descenso teniendo en cuenta que 
reúne todos los elementos para permitirse pensar que así será. 
 
Las tasas específicas de fecundidad, se aproximan a la composición de la fecundidad en 
un determinado momento, sin embargo, para apreciar un comportamiento comparativo 
entre dos momentos es aconsejable expresar estas tasas en valores relativos. Cuando se 
grafican las tasas específicas de fecundidad, estas se encuentran afectadas por los 
diferentes valores observados en cada grupo de edad, sin embargo, al expresarlo en 
valores relativos se aprecian en la misma escala, lo cual permite una completa 
comparabilidad entre diferentes momentos del tiempo. 
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Cuadro 28 
Colombia - Bogotá D.C. Tasas especificas de fecundidad y su distribución relativa, por grupos de 
edad. 2005-2015 

 
Fuente: DANE. Censo General 2005 
DANE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 – 2015 

 
Gráfica 9 
Colombia - Bogotá D.C. Tasas especificas de fecundidad por grupos de edad. 2005-2015 

 
Fuente: DANE. Censo General 2005 
DANE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 – 2015 

 

3.3.5 Tasas bruta y neta de reproducción 
 
La tasa bruta de reproducción emplea la misma fórmula de cálculo que para la tasa global 
de fecundidad, con la única diferencia que se toman en cuenta sólo los nacimientos 
femeninos. Se interpreta como el número de hijas que en promedio tendría una cohorte 
hipotética de mujeres no expuesta al riesgo de morir desde el inicio hasta el término del 
periodo fértil y que en todo este periodo está expuesta a las tasas de fecundidad por edad 
de la población en estudio. 
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La razón por la cual se calcula únicamente con los nacimientos femeninos es para 
conocer la capacidad de reemplazo de las generaciones. Bogotá muestra una baja 
capacidad de reemplazo. La tasa de reproducción neta tiene la misma fórmula de cálculo 
de la bruta sólo es necesario aplicarle la mortalidad de las mujeres del periodo de 
referencia, razón por la cual su valor es menor, dependiendo del nivel de mortalidad 
imperante. 
 
Cuadro 29 
Bogotá D.C. Tasa bruta y neta de reproducción por mujer. 2005 - 2015  

 
Fuente: DANE. Censo General 2005 
DANE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 – 2015 

 
 

3.3.6 Relación de niños a mujer 
 
Relaciona la población que aún no ha cumplido los cinco años de edad con la población 
femenina en edad fértil (tradicionalmente de 15 a 49 años) y ofrece una aproximación 
poco precisa de la fecundidad, pero que puede tener alguna utilidad en el caso de no 
disponer de datos sobre nacimientos. 
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Relación niños- mujer: 
 

 100
4915

40 ×=
−

−
t

t
t
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P
Rnm  

 
Donde: f: población femenina entre 15 y 49 años de edad 
 
La intensa actividad económica de la capital también ha llevado al creciente incremento 
del costo de crianza de los hijos, cada vez se retrasa más la edad de emancipación de los 
hijos debido a la prolongada capacitación de los mismos, además, de la dificultad para 
incorporarse en el mundo laboral, estos costos los asumen los padres, con el 
consecuente sacrificio en nivel de vida, lo anterior, se evidencia en la relación niños mujer, 
cada vez son menos niños por mujeres en edad reproductiva de la capital, en el año 2005 
habían 29,7 niños por cada 100 mujeres en edad fértil, el descenso en la fecundidad ya se 
observa en el 2010 pues allí habrán 28,1 niños y en el 2015 de 27,6 niños por cada 100 
mujeres en edad fértil. 
 
 
Cuadro 30 
Bogotá D.C. Relación de niños – mujer. 2005, 2010 y 2015 

 
Fuente: DANE. Censo General 2005 
DANE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 – 2015 
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3.4 Mortalidad 

3.4.1 Tasa de mortalidad Infantil 
 
La tasa de mortalidad infantil es la probabilidad que tiene un recién nacido de morir antes 
de cumplir un año de vida. En la práctica puede definirse como el cociente entre las 
defunciones de menores de un año ocurridas durante un año calendario y los nacimientos 
ocurridos en el mismo periodo, se calcula de la siguiente manera: 
 
Su fórmula de cálculo es: 

10000 ×=
z

z

B

D
TMI  

 
Donde: 
 
TMI = Tasa de mortalidad Infantil 

=zD0  Total de defunciones de menores de un año ocurridas en el año Z 

=zB  Número de nacidos vivos en el año Z 

 
Es un buen indicador de las condiciones de salud y mortalidad de una población 
particularmente la infantil, razón por la cual se le considera una medida del desarrollo 
social de una comunidad o país. 
 
En Colombia la TMI ha descendido considerablemente, entre los quinquenios 1985-1990 
y 2005-2010 se redujo de 43,20 a 19,90 defunciones por cada 1000 nacidos vivos, sin 
embargo, al interior del país se observan drásticas brechas, Chocó tiene niveles de 
mortalidad infantil en 2005-2010 de 76, Antioquia de 19.5 y Bogotá 16,8.  
 
La tasa de mortalidad infantil de la capital es las más baja del país, producto de uno de los 
niveles de desarrollo económico más altos, al interior de la capital las diferencias en 
mortalidad infantil también son importantes, las localidades con la mortalidad infantil más 
baja son: Fontibón (11,86) y Teusaquillo (12,11) y las más altas son: Sumapaz (21,44) y 
Ciudad Bolívar (20.58) defunciones por cada 1000 nacidos vivos en el quinquenio 2005-
2010.  
 
Se espera que la mortalidad infantil de la capital continúe su descenso.  
 
La transición demográfica es el resultado de transformaciones sociales importantes y en 
Bogotá ha tenido especial grado de aceleración debido a diversos factores entre los que 
podemos mencionar la mejora en las condiciones socioeconómicas, atención en salud, 
educación, cambios de valores en cuanto a la función reproductiva, el tamaño de la 
familia, entre otras, lo anterior ha ocasionado el envejecimiento de las estructuras de la 
población y por lo tanto cambios en los patrones de mortalidad, si hace 50 años la 
mortalidad infantil representaba una proporción importante de las muertes, hoy el mayor 
peso de las muertes están en las edades adultas ocasionadas por enfermedades 
crónicas, de altos costos, seguimiento médico permanente y que requieren largos 
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periodos de hospitalización, son las llamadas enfermedades de la civilización, 
enmarcadas en lo que se ha denominado la transición epidemiológica, consecuencia, en 
parte, de la transición demográfica y sus cambios sociales. Bogotá tiene una fuerte 
intensidad de este perfil de mortalidad, es necesario adelantar programas de atención a la 
tercera edad y demás medidas para atender este grupo poblacional que crece cada vez 
más. 
 
 
Cuadro 31 
Colombia - Bogotá D.C. Tasa de mortalidad infantil y defunciones por edad. 2005 - 2015 

 
Fuente: DANE. Censo General 2005 
DANE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 – 2015 
 
 
 
Cuadro 32 
Bogotá D.C. Tasa de mortalidad infantil y defunciones por edad según localidad 2005 - 2015 

 
Fuente: DANE. Censo General 2005 
DANE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 – 2015 
 

 
En el siguiente plano se observan los resultados de la tasa de mortalidad infantil por 
localidad 2005 – 2010. 
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Plano 16. Tasa de mortalidad infantil  
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3.4.2 Esperanza de vida 
 
La esperanza de vida es otro indicador del nivel de mortalidad de una población y se 
define, como el número promedio de años que vivirían los integrantes de una cohorte 
hipotética de personas que permaneciese sujeta a la mortalidad imperante en la población 
en estudio desde su nacimiento hasta su extinción20

De forma sencilla, se puede decir que la esperanza de vida es la sumatoria del tiempo 
vivido de los integrantes de una cohorte hipotética de personas, por ejemplo, si se tomara 
la vida de tres individuos como los integrantes de una cohorte ya extinguida, el primero 
vivió 12.3 años exactos, el otro 71.3 años y el último 74.5 la esperanza de vida sería igual 
a (12.3+71.3+74.5)/3 = 52.7. Pero la complejidad se encuentra en que es el tiempo vivido 
de gran cantidad de individuos, por ello se requiere cálculos más sofisticados, la 
esperanza de vida se obtiene mediante la elaboración de la Tabla de Vida. 
 
Es normal que la esperanza de vida femenina sea mayor que la masculina, debido a la 
mayor exposición del hombre a la violencia y demás factores sociales. 
 
Cuadro 33 
Colombia - Bogotá D.C. Esperanza del vida al nacer por sexo. 2005 - 2015 

. 
 

 
Fuente: DANE. Censo General 2005 
DANE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 – 2015 
 
 
La esperanza de vida de la capital será cada vez más alta hasta llegar al punto del límite 
biológico. La diferencia en ganancia en esperanza de vida entre Bogotá y el país es 
evidente mientras un niño nacido en el quinquenio 2000-2005 tiene en promedio 4.6 años 
más de vida que uno nacido en el quinquenio 1985-1990, según los indicadores 
nacionales, los mismos, para Bogotá, muestran un mejor nivel pues en la capital ese niño 
tendría una ganancia de 6.2 años más. 
 
La esperanza de vida es apta para comparar la mortalidad de diferentes poblaciones y 
para la misma población en el tiempo, pues cumple con el requisito de basarse en las 
tasas de mortalidad por edad, razón por la cual no se ve afectada por la estructura de 
edad de la población. 
 
Para Bogotá D.C. se estima que para el periodo 2010-2015 los hombres tendrán en 
promedio de esperanza de vivir en el momento del nacimiento de 75,94 y las mujeres de 
80,19 años. 
 
 
 

                                                 
20 Welti. Carlos. 1997 
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Por localidades, la que mayor esperanza de vida al nacer presenta para el periodo 2010-
2015 es Suba con 78,07 y la más baja Sumapaz con 71,00 años 
 
Cuadro 34 
Bogotá D.C. Esperanza del vida al nacer según localidad. 2005 - 2015 

 
Fuente: DANE. Censo General 2005 
DANE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 – 2015 

 
 
 
En el siguiente plano se observan los resultados de la esperanza de vida por localidad 
2005 – 2010. 
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Plano 17. Esperanza de vida al nacer 
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3.4.3 Tabla de Mortalidad o de Vida 
 
Es la enumeración del número de supervivientes en diferentes edades en una “cohorte 
hipotética” sujeta desde el nacimiento a un determinado conjunto de tasas de mortalidad 
por edades. Las tasas son las observadas en una población dada durante un determinado 
periodo de tiempo. Los supervivientes de la raíz de la tabla hasta la edad x, se denotan 
por l(x).  
 
Los cálculos que acompañan una tabla de vida comprenden otros rasgos de la 
experiencia de la cohorte: su esperanza de vida en cada edad x denotada por e(x); la 
probabilidad de morir entre la edad x y x+n, denotada por nqx; los años persona vividos por 
la cohorte hipotética entre la edad x y  x+n, denotados por nLx  (también equivalentes a la 
población de edad x a x+n en una población estacionaria experimentando un número de 
nacimientos cada año igual al radical de la tabla de vida); y los años persona vividos por 
la cohorte hipotética a partir de la edad x , denotados por T(x).  
 
A continuación se explicará cada una de las variables que involucra la tabla de vida: 
 

xn m (Tasas centrales de mortalidad): es el cociente entre las defunciones ocurridas 

entre las edades exactas x y x+n  y la población estacionaria xn L  correspondiente a esas 
mismas edades. 
 

xn q (Probabilidades de morir): representa la posibilidad que tiene una persona de edad 

exacta x de fallecer dentro del año que sigue al momento en que alcanza dicha edad; es 
decir, de fallecer antes de alcanzar la edad exacta x+n. 
 

xl  (Sobrevivientes): representa el número de personas que alcanzan con vida la edad 

exacta x, de una generación inicial de 0l  nacimientos. 

 

xn d  (Defunciones):.representa el número de muertes ocurridas a una generación inicial 

de 0l  nacimientos entre las edades exactas x. y x+n.  

 

xn L  (Tiempo vivido entre x y x+n): representa el número de años vividos entre x y x+n 

por la generación de 0l nacimientos entre las edades exactas x y x+n. Representa además 

la población estacionaria con edades comprendidas entre las edades exactas x y x+n. 
 

xT  (Tiempo vivido entre x y w): es el número total de años vividos por la generación de 

0l  nacimientos, entre las edades x y w, en donde w representa el límite de la vida. 

 
0
xe  (Esperanza de vida a la edad x): representa el número de años que en promedio vive 

una persona desde la edad x en adelante, hasta el final de la vida. La esperanza de vida a 
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la edad x suele denominarse también “vida media a la edad x”. En particular si x=0, se 
llega a la esperanza de vida al nacer ( 0

0e ) que es una medida resumen de la mortalidad 

general, la cual no está afectada por la estructura por edad de la población. 
 

4.5 +xxP  (Relación de sobrevivencia entre x y x+n): es la probabilidad que tienen los 

componentes de la población estacionaria, con edades comprendidas entre las edades 
exactas x y x+n,  de sobrevivir cierto número de años, que en general corresponden a 5 
años. 
 
NOTA: El primer valor de esta función en la tabla corresponde a la Relación de 
Sobrevivencia de la edad 0 (menores de un año); el segundo valor es para  la edad 1-4 
años; del tercero al penúltimo corresponden a los grupos quinquenales 5-9 hasta 70-74 
años; el último valor representa las relaciones de sobrevivencia para las edades de 75 y 
más años.  
 

0f  : (Factor de separación de las defunciones de menor de un año): representa el 

tiempo vivido, por cada uno de los niños que fallecen antes de cumplir el primer año de 
vida. 
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Cuadro 35 
Bogotá D.C. Tabla de mortalidad por sexo según edades. 2005 - 2010 

 
Fuente: DANE. Censo General 2005 
DANE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 – 2015 
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3.5 Migración 
 
La estimación y proyección de esta variable es compleja debido, por una parte a la no 
disponibilidad de información para realizar las estimaciones en el periodo observado y por 
otra a lo difícil que es prever este fenómeno. 
 
La información del censo general 2005, relacionada con la migración se enfoca en 
establecer la emigración e inmigración según área de residencia, municipio, departamento 
y país, sin embargo la información para las localidades de Bogotá, las comunas de 
Medellín o las divisiones al interior de los municipios distintas de cabecera-resto no se 
contempló, razón por la cual es necesario la utilización de métodos indirectos de 
estimación de la migración a nivel de localidades21

En demografía migración es todo movimiento territorial que permite un cambio de la 
residencia habitual de la persona y que tiene como resultado una permanencia continua 
en el lugar de destino en donde instala su nueva residencia habitual

, es por ello que  la calidad de la 
estimación de la migración depende de la calidad de los datos.  
  

22

La tendencia de la migración observada en el quinquenio 1985-1990 hacía suponer que la 
inmigración continuaría con los valores observados 263.931 personas que ingresan a la 
capital en el quinquenio y por ende la presión sobre el territorio sería aun mayor, además 
la necesidad de habilitar nuevas zonas para asentamientos humanos sería un hecho; sin 
embargo, la información proveniente del censo 1993 trajo otras realidades, confirmadas 
aun más por el censo 2005, donde se observa una reducción considerable de las 
personas que ingresan a la ciudad en calidad de residentes habituales, en el quinquenio 
1990-1995 la reducción de la inmigración fue alrededor del 1.48%, frente a la información 
1985-1990 y entre 1990-1995 a 2000-2005 la reducción de la inmigración fue de cerca del 
69%, Bogotá está siendo cada vez menos un polo de atracción, Antioquia por el contrario 
tiene una tendencia creciente a la inmigración en el quinquenio 1985-1990 tenía una 
inmigración negativa con  valores de -37.211  y en 2000-2005 paso a tener una entrada 
neta de personas de 38.857

. 
 
Saldo migratorio: se denomina así a la diferencia entre emigración e inmigración. Así, el 
saldo migratorio podrá ser positivo cuando la inmigración es mayor que la emigración y 
negativo en caso contrario. 
 
De acuerdo con la definición anterior a la capital ingresa un número mayor de personas 
como residentes habituales que las que salen. 
 

23

                                                 
21 Se utilizó el método residual consistente en obtener la migración como la diferencia entre la proyección de población con migración como 
es la de Bogotá y la proyección quitando el componente migratorio, dicha diferencia se distribuye entre las localidades atendiendo criterios de 
crecimiento intercensal. 

  
 
 
 
 
 
 

22 Fuente: http://www.dane.gov.co/censo/files/ManualTecnico.pdf. Consultado el 2 de Febrero de 2009 
23 Para mayor información consultar http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&task=section&id=16&Itemid=39 

http://www.dane.gov.co/censo/files/ManualTecnico.pdf�
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Cuadro 36 
Bogotá D. C Migrantes netos y tasa neta de migración 
(por mil). 2005 – 2015 

 
Fuente: DANE. Censo General 2005 
DANE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 – 2015 

 
 
 
Gráfica 10 
Bogotá D.C. Evolución de la tasa de migración neta 1985 - 2015 

 
Fuente: DANE. Censo General 2005 
DANE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 – 2015 
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Cuadro 37 
Bogotá D.C. Migrantes netos y Tasa neta de migración (por mil), 2005 - 2015 

 
Fuente: DANE. Censo General 2005 
DANE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 – 2015 
 
 
Cuadro 38 
Bogotá D.C. Saldo neto migratorio por sexo  2005 – 2015 

 
Fuente: DANE. Censo General 2005 
DANE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 – 2015 
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3.5.1 Hogares y Viviendas 
 
Se entiende  por hogar como “la persona o grupo de personas, parientes o no, que 
ocupan la totalidad o parte de una vivienda; atienden necesidades básicas con cargo a un 
presupuesto común y generalmente comparten las comidas” y Vivienda como “un espacio 
independiente y separado destinado a ser habitado por una o más personas”24 
 
Cuadro 39 
Bogotá D.C. Número de viviendas y hogares por localidad. 2006, 2009 y 2015  

 
Fuente: DANE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 – 2015 

 

3.5.2  Tamaño promedio de Hogar 
 
Los cambios que ha experimentado la ciudad debido a la reducción de la fecundidad 
también se evidencia a través del tamaño de los hogares.  La tendencia al incremento de 
los hogares unipersonales en Bogotá y la mayoría de localidades, se puede configurar 
dentro del entorno de los síntomas observados hacia el camino a recorrer por la sociedad 
bogotana para llegar a lo que se ha llamado la segunda transición demográfica. 
 
En la década de los años sesenta se observó en los países de Europa Occidental y 
Estados Unidos un creciente incremento en los divorcios y la edad al casarse, en un 
segundo momento se observó un incremento en las uniones de hecho y la procreación al 
interior de este tipo de uniones, sin embargo la fecundidad seguía descendiendo inclusive 
en muchos países por debajo del nivel de reemplazo, simultáneamente empezó a ganar 
terreno los hogares monoparentales, generalmente conformado por mujeres y los hogares 
unipersonales, los anteriores cambios produjeron un enfoque completamente distinto en la 
manera en que crece la población de un país, tan grandes que este cambio se ha 

                                                 
24 Fuente: http://www.dane.gov.co/censo/files/ManualTecnico.pdf. Consultado el 2 de Febrero de 2009 

http://www.dane.gov.co/censo/files/ManualTecnico.pdf�
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denominado la segunda transición demográfica. Según Van de Kaa25

Las razones de esta tendencia se explican. “Primero, las personas jóvenes, con alguna 
comodidad económica, tienden cada vez más a vivir una temporada solas antes de 
consolidar una relación estable. Segundo, el aumento de los divorcios y separaciones, así 
como la decisión de un número creciente de personas a no establecer ningún tipo de 
relación conyugal, se refleja en el aumento de estos hogares y tercero, el crecimiento de 
las personas que enviudan y no vuelven a establecer una relación de pareja, 
mayoritariamente mujeres”

 “en esta segunda 
transición también estarían sin duda presentes los crecientes costos de oportunidad que 
conllevan el matrimonio y la paternidad/maternidad para los hombres y especialmente, 
para las mujeres” 
 

26. 
 
Existe gran variedad de comportamientos de tamaño del hogar al interior de las 
localidades, característica relacionada principalmente con la actividad predominante al 
interior de las mismas, aquellas localidades con varios centros universitarios muestran un 
comportamiento distinto a aquellas localidades donde predominan los hogares 
particulares, o aquellas donde se concentra la población vieja como el caso de 
Teusaquillo o Barrios Unidos o aquellas que concentran una alta actividad económica 
como la de Chapinero.  
       
Cuadro 40 
Bogotá D. C. Promedio de personas por vivienda y hogar según localidad. 2009  

 
Fuente: DANE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 – 2015 

 

                                                 
25 Citado en Garcia, Brígida y Rojas Olga. “Las Uniones Conyugales en América Latina: Transformaciones en un marco de desigualdad social 
y de género”. Notas de Población No.78, Diciembre 2004, páginas 70-71 
26 http://www.universia.net.co/cultura/destacado/viviendo-solos.html Tomado el 4 de Noviembre de 2008 

http://www.universia.net.co/cultura/destacado/viviendo-solos.html�
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Plano 18. Promedio de personas por hogar 
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3.5.3  Densidad de población área urbana 
 
La densidad urbana se define como la cantidad de personas que residen en un territorio 
urbano específico de la ciudad, en este caso se refiere al número de personas por 
hectárea urbana. Es importante precisar que este territorio urbano incluye las manzanas y 
el espacio público como las vías, los andenes, las plazas, las plazoletas, los parques, 
áreas verdes y áreas naturales como quebradas, humedales, ríos y su ronda y canales, 
entre otros.  
 
Bogotá figura con una densidad de 175 habitantes por hectárea; en lo referente a 
localidades se observa en el cuadro siguiente, que Chapinero y Fontibón figuran con la 
densidad más baja con 99 hab/ha., cada una. Las localidades de Rafael Uribe, Kennedy y 
San Cristóbal figuran con las densidades más altas con 272, 259 y 249 hab/ha., 
respectivamente. 
 
Cuadro 41 
Bogotá D. C. Área, población y densidad según localidad.  2009    

 
Fuente: DANE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 – 2015 
 

 
En los siguientes planos de observan las densidades por localidad del año 2009. 
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Plano 19. Densidad urbana de población según localidad. 2009 
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Plano 20. Densidad urbana de población según UPZ. 2009 
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3.6 Cambios de población 

3.6.1  Crecimiento natural 
 
El crecimiento natural o saldo vegetativo  es la diferencia que resulta entre los 
nacimientos y decesos ocurridos en un año. En la práctica se obtiene por la diferencia 
entre la tasa bruta de natalidad y tasa bruta de mortalidad por mil. Se utiliza el término 
crecimiento natural para indicar que se trata solamente del efecto biológico de nacer y 
morir sin incluir otros fenómenos no biológicos como la migración.  Si el valor de la tasa 
de crecimiento natural fuera cero se interpretaría como crecimiento nulo de población, 
todos los que fallecen se reemplazan por un número igual de nacimientos, ahora, si el 
valor fuera negativo, significaría que son más las personas que fallecen que los 
nacimientos. 
 
Como se puede observar en el cuadro siguiente, la tasa de crecimiento cada vez es 
menor debido a la reducción de la fecundidad y en el incremento de la esperanza de vida 
en la capital. 
 
Cuadro 42 
Bogotá D.C. Tasa Crecimiento Natural, Natalidad y Mortalidad  2005 -2015.  

 
Fuente: DANE. Censo General 2005 
DANE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 – 2015 

 
 
En el siguiente plano se observan los resultados de la tasa de crecimiento natural, 
natalidad y mortalidad por localidad 2005 – 2010. 
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Plano 21. Tasa de crecimiento natural, de natalidad y de mortalidad 
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3.6.2  Tasa de crecimiento 
 
A pesar de que la población de Bogotá  sigue creciendo, lo hace a un ritmo cada vez 
menor según se puede observar en la tasa de crecimiento exponencial. 
 
Cuadro 43 
Bogotá D.C. Tasa media anual de crecimiento exponencial  
y geométrico según localidad. 2005 - 2015 

 
Fuente: DANE. Censo General 2005 
DANE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 – 2015 
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CAPÍTULO IV. POBREZA 
 

 

La pobreza debe entenderse desde su integridad y complejidad, no solamente desde la 
medición del ingreso de una persona, o su acceso a bienes y servicios o su percepción de 
la misma, más bien, como la posibilidad de acceder a una vida digna, con oportunidades 
de inclusión social. La medición de un fenómeno de tal magnitud  está lejos de ser 
sencilla, pues en un sentido más amplio, la pobreza se entiende como  la negación de las 
oportunidades y opciones fundamentales de las personas, no se trata únicamente, por 
ejemplo, de la medición del ingreso como aproximación a esta, pues no tiene en cuenta  la 
satisfacción de las necesidades de las personas y la posibilidad de su inclusión social, en 
términos de uso que se le da al ingreso, además de ser una variable coyuntural y difícil de 
medir.  

 

Pueden diferenciarse cuatro aproximaciones a la medición de la pobreza así: 1. por la 
medición del ingreso, renta o consumo de la sociedad, 2. por la medición de la pobreza 
estructural vista desde el indicador de necesidades básicas insatisfechas – NBI, 3. 
Estándar de Vida  por medio de los índices ICV y SISBEN II y  4. por la percepción que 
tienen las personas acerca de su estado de pobreza y la satisfacción de sus necesidades. 
Ninguna de estas formas de medir la pobreza puede ser considerada definitiva y más bien 
son complementarias. 

4.1 Pobreza por ingresos27

 

Aunque la medición de la pobreza puede aproximarse por la medición de los ingresos 
está limitada por abarcar solo una de sus dimensiones y que el ingreso para reducir la 
pobreza, no depende de la escala de este sino de su uso, pues no garantiza que sí se 
dispone de un ingreso que garantice el acceso a un nivel mínimo de bienes para la 
sobrevivencia  (Línea de Indigencia, LI calculada con base a una canasta normativa de 
alimentos – CNA - que permita la ingesta mínima de nutrientes para la sobrevivencia), 
este sea realmente empleado en suplirlas, o que si no se es considerado pobre por 
ingresos (LP calculado con base a una canasta de bienes y servicios que garanticen la 
satisfacción de las necesidades básicas y por ende “una vida digna”), este efectivamente 
supliendo y garantizando el acceso a necesidades que permitan desde un punto integral 
denotarlo como no  pobre.  

 

4.1.1 Línea de pobreza 
 
La localidad de Teusaquillo es la localidad con menor incidencia de indigencia,  es decir, 
proporción de personas en estado de indigencia con un 3,1% seguía de Usaquén con un 
3,9%,  por otro lado, las Localidades de Ciudad Bolívar y Santa Fe son las que presentan 
las mayores proporciones de personas en indigencia con un 21,1%  y 15,7 
respectivamente. 
                                                 
27 La información publicada  en “Encuesta de calidad de vida Bogotá 2007 – resultados preliminares” difieren de los reportados en la sección 
de “Pobreza por ingresos” en razón a que estos últimos fueron sujetos a la imputación de los ingresos. 
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Las Localidades de Teusaquillo y Usaquén presentan las menores incidencias de pobreza 
con un 6,4% y 14,5% respectivamente. Las que presentaron mayor incidencia son  
Ciudad Bolívar 56,5% y Usme 51.6%. 
 
Cuadro 44 
Bogotá. Distribución de personas por indicadores de pobreza e indigencia  
según localidad. 2007. 

 
Fuente: DANE – SDP, Encuesta de calidad de vida Bogotá, 2007 

 
Gráfica 11 
Bogotá. Distribución de personas según estado de pobreza por localidad 

 
Fuente: DANE – SDP, Encuesta de calidad de vida Bogotá, 2007 
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Plano 22. Incidencia de indigencia y pobreza por localidad 
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4.1.2 Intensidad de la pobreza 
 
Es  el ingreso  promedio  que  necesita  cada  hogar  para  abandonar  su  condición  de 
pobreza, es decir, la brecha que divide a las personas en condición de pobreza de las 
consideradas no pobres. Se puede utilizar para medir indirectamente la posibilidad que 
tienen las personas de sortear las trampas de pobreza, así a mayores valores de la 
intensidad de la pobreza, mas difícil será para una persona salir de la condición de 
pobreza. 
 
Usaquén se encuentra entre las localidades en las que es más difícil superar la condición 
de pobreza por ingresos, pues se ubica en el tercer lugar entre las localidades, solo 
superada por Teusaquillo y Chapinero, por otro lado, las localidades de Bosa, San 
Cristóbal y Usme se destacan por ser en las que es fácil salir de la situación de pobreza. 
 
Gráfica 12 
Bogotá. Intensidad de la pobreza por localidades. 
 

 
 

Fuente: DANE – SDP, Encuesta de calidad de vida Bogotá, 2007 

 
 
 
 
En el siguiente plano podemos apreciar la intensidad de la pobreza e indigencia por 
localidad, según los resultados de la Encuesta de Calidad de Vida 2007. 
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Plano 23. Intensidad de indigencia y pobreza por localidad 
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4.1.3 Brecha de pobreza 
 
Este surge como la combinación de las medidas anteriores (incidencia e intensidad), el 
resultado puede entenderse como el monto global de ingresos que se requeriría para que 
toda la población superase la línea de pobreza. Así, el índice varía dependiendo del 
número de personas en estado de pobreza y de la distancia de los pobres con respecto a 
la línea de pobreza. 
 
 
Como podemos apreciar en la grafica, teóricamente Usaquén es la localidad de la Ciudad 
que requeriría menos ingresos para lograr que el total de su población superase la 
pobreza, situación opuesta a la de la localidad de Usme y Ciudad Bolívar.  
 
 
Gráfica 13 
Bogotá. Brecha de pobreza e indigencia por localidades. 

 
Fuente: DANE - SDP, Encuesta de Calidad de Vida Bogotá  2007 
 
 

4.1.4 Concentración del ingreso y participación de los pobres en el ingreso 
de la ciudad. 

Índice de Gini 
El índice de Gini es utilizado para medir la concentración del ingreso, este toma valores 
entre 0 a 1 donde 0 sería el valor de una sociedad con una distribución equitativa del 
ingreso y 1 absolutamente inequitativa, donde los más ricos tendrían el total del ingreso. 
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Gráfica 14 
Bogotá.  Coeficiente de Gini por localidades 
 

 
Fuente: DANE - SDP, Encuesta de Calidad de Vida Bogotá, 2007 

 
 
 
La concentración del ingreso medida por el coeficiente de Gini es alta y sitúa a Bogotá, 
como una ciudad con alta inequidad en la distribución del ingreso, la situación al interior 
de las localidades es algo diferenciada, con localidades altamente desiguales como Santa 
Fe con un índice del 0,62 y otras más “equitativas” como Usme 0,40.  

 

Participación de los pobres en  el ingreso de la Ciudad 
 
Al clasificar a la población en 10 grupos (deciles) según su nivel de pobreza por ingresos, 
donde; el primer grupo contiene al 10% de la población más pobre y el ultimo al 10% de la 
población más rica y observar su participación en los ingresos de las localidades, 
evidencian claramente las diferencias en la distribución del ingreso, así, el 10% de la 
población más rica de la Ciudad recibe el 38.8% del ingreso total, además, el 10% más 
rico recibe 50 veces más ingreso que el 10% más pobre. 
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 Gráfica 15 
 Bogotá. Participación en el ingreso de los deciles de población según pobreza  por localidades 
 

 
 
Fuente: DANE - SDP, Encuesta de Calidad de Vida Bogotá, 2007 
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4.2 Pobreza estructural 
 
El indicador de Necesidades básicas insatisfechas (NBI), es la principal medida de 
pobreza estructural, tiene la ventaja de medir la pobreza multidimensionalmente al 
abarcar aspectos tales como Acceso a servicios sanitarios, Condiciones de vida, 
Dependencia económica, Inasistencia escolar y hacinamiento. Como veremos este no 
dimensiona la medición de la pobreza en la Ciudad, puesto que estructural y 
dotacionalmente se encuentra en un estado avanzado, por el cual el indicador no muestra 
avances significativos en los últimos años y tiene componentes críticos como el 
hacinamiento y la alta dependencia económica. 

Necesidades Básicas Insatisfechas 
 
Para la medición del indicador de necesidades básicas insatisfechas, la metodología 
contempla  cinco componentes que son: 1. Personas en viviendas inadecuadas, 2. 
Personas en  viviendas con servicios inadecuados, 3. Personas en hogares con 
hacinamiento crítico, 4. Personas en hogares con asistencia escolar y 5. Personas en 
hogares con alta dependencia económica. Para la interpretación del resultado del 
indicador, se tiene que al presentarse carencia de uno o más de estos componentes, el 
hogar es catalogado como pobre por no tener satisfechas sus necesidades básicas y la 
privación de dos o más de estos componentes  determina el estado de miseria. 
 
De acuerdo con los resultados de la Encuesta de calidad de vida 2007, la Ciudad registró 
que el 0,9% de la población se encuentra en miseria por NBI y el 7,0% se encuentra en 
pobreza por NBI.  
 
Gráfica 16 
Bogotá.  Población en estado de pobreza y miseria según NBI por localidades 

 
Fuente: DANE - SDP, Encuesta de Calidad de Vida Bogotá, 2007 

 
En la siguiente gráfica se evidencia la poca incidencia que tienen algunos de los 
componentes de necesidades básicas insatisfechas, como viviendas con servicios 
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inadecuados, inasistencia Escolar o viviendas inadecuadas, vemos que el componente 
del indicador de necesidades básicas insatisfechas que más influye es el hacinamiento 
Crítico. 
 
Gráfica 17 
Bogotá. Componentes del indicador de NBI según localidad 

 
Fuente: DANE - SDP, Encuesta de Calidad de Vida Bogotá   2007 

 
En el siguiente plano se observa la distribución de la población por componentes del 
indicador de necesidades básicas insatisfechas NBI según localidades. 
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Plano 24. Distribución de la población por componentes de NBI, según 
Localidades 
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De los cinco componentes del indicador de necesidades básicas insatisfechas, el que más 
afecta a la población de la Ciudad, como se había mencionado, es el de hacinamiento 
crítico, seguido del de alta dependencia económica tal como se observa en el siguiente 
Gráfico. 
 
Gráfica 18 
Bogotá. Número de personas por componente del indicador de NBI. 2007 

 
Fuente: DANE - SDP, Encuesta de Calidad de Vida Bogotá, 2007 
 

4.3  Estándar de Vida 
 
Una aproximación al concepto de Calidad de vida es el construido a partir de la existencia 
y disfrute de las realizaciones de la persona, por lo cual no distingue entre las 
necesidades básicas o físicas de las espirituales, debido a que tiene que ver con la 
capacidad de la persona (de ser y de hacer) y las realizaciones (ejercicio de las 
capacidades en términos de lo que pueden o podrían hacer; según la teoría de Sen). Si 
bien la medición de la calidad en un sentido amplio esta lejos de ser sencilla, la 
aproximación multidimensional de los índices compuestos  empleados para medir el 
estándar de vida están enmarcado en dimensiones que son constitutivas de la vida y que 
reflejan el bien-estar de las personas.

28

• Asigna a cada hogar un puntaje que varía entre cero y cien. 

. A diferencia del indicador de necesidades básicas 
insatisfechas NBI asigna ponderaciones de acuerdo a las variables que mejor permitan 
identificar y clasificar a la población según las condiciones socioeconómicas y de 
posibilidades de inclusión social. Los índices empleados para esta medición son el Índice 
de Condiciones de Vida (ICV) y el Sistema de Identificación de Potenciales beneficiarios 
de Programas Sociales (Sisbén). Los cuales como veremos tienen objetivos bien 
diferenciados; aunque comparten una misma construcción conceptual. Algunas 
características importantes de estos índices son: 
 

                                                 
28

 “Algunas Consideraciones analíticas sobre el estándar de Vida”. Gamboa Luis; Cortés Darwin, González Jorge Iván. Revista de economía 
de la Universidad del Rosario. (2000) 
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• Son medidas cardinal y continua, por tanto no separa entre pobreza, no pobreza, 
miseria y no miseria como es el caso de Línea de Pobreza o el Indicador de 
Necesidades Básicas Insatisfechas NBI. Aunque permiten ordenamientos de la 
población, pues mientras más cerca esté el hogar a cero se considera que tienen 
más necesidades, dificultades y menor calidad de vida. No obstante, dependiendo 
de los objetivos de cada programa social, se pueden determinar rangos y líneas de 
corte, como es el caso del Sisbén. 

4.3.1 Condiciones de vida 
 
El Índice de Condiciones de Vida (ICV) mide el estándar de vida mediante la combinación 
de variables de capital humano, con variables de acceso potencial a bienes  físicos y con 
variables que  describen la composición del hogar, estas no son redundantes, lo que las 
hace complementarias.   Un mayor valor del ICV refleja una mejora en las condiciones de 
vida del hogar; es decir, que a mayor puntaje, mejores son las condiciones de vida de la 
población analizada29

• Acceso y calidad de servicios 

.  El ICV Contempla cuatro factores que son: 
 

• Educación y capital humano 
• Tamaño y composición del hogar 
• Calidad de la vivienda 

 
El Índice de condiciones de vida permite comparaciones interpersonales e inter 
temporales del estándar de vida de las personas. 
 
Cuadro 45 
Bogotá D. C. Índice de condiciones de vida por factores según localidad. 2007 

 
Fuente: DANE - SDP, Encuesta de Calidad de Vida Bogotá, 2007 
Cálculos: SDP, Dirección de información, Cartografía y Estadística 

                                                 
29

 Encuesta de calidad de vida Bogotá 2007- resultados preliminares, página 43 
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Los valores máximos de los factores según las ponderaciones de las variables son: 
 

• Factor 1. Acceso y calidad de los servicios: 27,42 
• Factor 2. Educación y capital humano: 39,43 
• Factor 3. Tamaño y composición del hogar: 20.25 
• Factor 4. Calidad de la vivienda: 12.90 

 
 
Gráfica 19 
Bogotá D. C. Índice de condiciones de vida por factor según localidad. 2007 

 
Fuente: DANE - SDP, Encuesta de Calidad de Vida Bogotá, 2007 
 
 
 

En el siguiente plano se observa el índice de condiciones de vida - ICV según localidades. 
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Plano 25. Índice de condiciones de vida según localidades 
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4.3.2 SISBÉN 
 
Es una herramienta de identificación, que organiza a los individuos de acuerdo con su 
estándar de vida y permite la selección técnica, objetiva, uniforme y equitativa de 
beneficiarios de los programas sociales que maneja el Estado, de acuerdo con su 
condición socioeconómica particular. Si una persona ha sido identificada como potencial 
beneficiario de los programas sociales, es decir que el nivel está entre 1 y 3, podrá 
acceder a los subsidios que otorga el Estado a través de los diferentes programas y de 
acuerdo con la reglamentación de cada uno de ellos.30 
 
Así, la diferencia fundamental con el Índice de condiciones de vida es su objetivo, puesto 
que el Sisbén es por definición una herramienta de focalización de beneficiarios del gasto 
social, el análisis de la población en sus diferentes niveles debe hacerse a la luz de los 
sesgos en su medición. El Sisbén establece seis niveles en regiones urbanas y cuatro en 
rural. 
 
Cuadro 46 
Bogotá D.C. Número de personas registradas en el Sisbén, por nivel según localidad. 2009 

 
Fuente: SDP - Dirección de Sisbén. Base acumulada de Sisbén con corte a 30 de Mayo de 2009 
Nota: La base acumulada contiene encuestas aplicadas desde febrero de 2003 y no se puede asegurar que a la fecha los hogares  
encuestados residan en el mismo sitio donde se realizó la encuesta. 

 
 

                                                 
30

 “Actualización de los criterios para la determinación, identificación y selección de beneficiarios de programas sociales.” Conpes Social 177, 
2008. 
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Gráfica 20 
 Bogotá D.C. Distribución de la población registrada en el Sisbén. 2009  

 
Fuente: SDP - Dirección de Sisbén. Base acumulada de Sisbén con corte a 30 de Mayo de 2009 

 
 
De la población que ha sido valorada de acuerdo con la metodología del Sisbén II en la  
ciudad al 30 de mayo de 2009, el 27,2% se encuentra en el Nivel I, el 39,9% en el Nivel II 
y el 32,2% en el nivel III. 
 
 
En el siguiente plano se observa la distribución de la población por niveles del Sisbén 
según localidades. 
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Plano 26. Distribución de personas por nivel de Sisbén, según Localidad. 
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4.4 Percepción de la pobreza 
 
La medición de la percepción que la población tiene a cerca de la pobreza se ha 
empleado como un análisis complementario a las metodologías tradicionales, desde la 
perspectiva abordada en la sección  anterior, entendiendo la pobreza como  la falta de 
capacidades de las personas, la percepción que las personas tengan constituye una 
aproximación valiosa a su medición, aunque limitada por su naturaleza, pues es inherente 
al concepto que tenga cada individuo de esta; no obstante la percepción que el individuo 
tiene de su condición económica, del entorno y de los factores que lo lleven a 
considerarse como pobre son igualmente valiosos a la hora de analizar el fenómeno en su 
magnitud. 

4.4.1 Percepción sobre condición de pobreza 
 
Según los resultados de la Encuesta de Calidad de vida 2007 muestran que un 63,7% de 
la población de la ciudad no se considera pobre, dentro de las localidades Chapinero y 
Teusaquillo son en las que la población en menor proporción se considera pobre con un 
88,6% y un 85% respectivamente, por otra parte, las localidades con mayor percepción 
son Sumapaz 80,4% y Ciudad Bolívar 55,1%. Comparando los resultados de las 
encuestas 2003 y 2007 presentan una mejoría en la percepción de los hogares de su 
condición de pobreza en todas las localidades, en particular Usme y Teusaquillo, fueron 
las que mas aumentaron su percepción de no pobreza; en el periodo 2003-2007, si bien 
presentaron mejoría en su percepción, no presentaron crecimientos significativos Santa 
Fe, Barrios Unidos y Suba. 
 
Cuadro 47 
Bogotá D.C. Percepción sobre condición de pobreza según localidad. 2003 y 2007 

 
Fuente: DANE - SDP, Encuesta de Calidad de Vida Bogotá, 2003 y 2007 
Cálculos: SIEE – DICE 
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Plano 27. Percepción sobre condición de pobreza según Localidad. 
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4.4.2 Percepción sobre poder adquisitivo del ingreso 
 
Es una forma alternativa de medir el indicador tradicional de pobreza por ingresos, donde 
cada individuo con base en sus preferencias define su canasta de consumo mínimo para 
considerarse en condición de pobreza, de acuerdo a los resultados de la Encuesta de 
Calidad de Vida 2007, la percepción sobre los ingresos para la Ciudad de un total de 
1.978.528 hogares, el 24% (474.021 hogares) afirman que sus ingresos no alcanzan para 
cubrir los gastos mínimos, el 56,5% (1.118.395 hogares) dicen que sus ingresos solo 
alcanzan para cubrir los gastos mínimos y el 19,5% (385.916 hogares) reportan que sus 
ingresos cubren más que los gastos mínimos.  
 
Cuadro 48 
Bogotá D.C. Percepción sobre el poder adquisitivo del ingreso del hogar según localidad. 2007 

 
Fuente: DANE - SDP, Encuesta de Calidad de Vida Bogotá 2007 
Cálculos: SIEE - DICE 

 
 
En el periodo 2003 – 2007 se muestra una mejoría en la percepción del poder adquisitivo 
de los ingresos pues se disminuye la tasa de crecimiento del porcentaje de la población 
que considera que sus ingresos son insuficientes para cubrir los gastos y aumenta la 
población que considera que su ingreso cubre más de los gastos mínimos.  
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Gráfica 21 
Bogotá D. C. Tasa de percepción sobre el poder adquisitivo del ingreso del hogar según 
localidad. 2003 y 2007 

 
Fuente: DANE - SDP, Encuesta de Calidad de Vida Bogotá, 2007 
Cálculos: SIEE - DICE 
 
 

En el siguiente plano se observa la distribución de la percepción del poder adquisitivo del 
ingreso según localidades. 
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Plano 28. Percepción sobre condición de pobreza según Localidad. 
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CAPÍTULO V.  ASPECTO ECONÓMICO 

 

5.1 Actividad económica al interior de los hogares  
 

De acuerdo con los resultados del Censo 2005 del DANE, el total de hogares particulares 
censados en Bogotá corresponde a 1.931.372, de los cuales 81.634 (4,2%) tiene alguna 
actividad económica al interior de los hogares.  
  
Gráfica 22 
Bogotá D.C. Distribución de los hogares con y sin actividad económica por localidad. 2005 

 
Fuente: DANE – Censo General 2005  
Cálculos: SIEE - DICE 

 
Por localidades, se destacan Antonio Nariño (6,9%), Usme (6,7%) y Tunjuelito (6,5%) que 
en su conjunto concentran 10.625 (20,1%) hogares con alguna actividad económica 
dentro de la ciudad. Por su parte, Sumapaz (2,8%), Fontibón (2,7%) y Teusaquillo (1,6%) 
son las localidades con menores porcentajes de hogares con alguna actividad económica.  
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Cuadro 49 
Bogotá D.C. Distribución de los hogares con y sin actividad económica  
según localidad. 2005 

 
Fuente: DANE – Censo General 2005  
Cálculos: SIEE - DICE 

 
En el siguiente plano se observan los resultados de la actividad económica al interior de 
los hogares por localidad. 
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Plano 29. Hogares con y sin actividad económica 
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5.2 Comportamiento de los establecimientos económicos  

5.2.1 Establecimientos económicos según actividad  
 
De los 360.513 establecimientos económicos censados en el 2005 en la ciudad, el 10,2% 
se dedican a industria, el 42,2% a comercio, el 36,3% a servicios, el 7,9% a otras 
actividades y el 0,8% estaban desocupados. 
 
Gráfica 23 
Bogotá D.C. Distribución de los establecimientos según actividad económica. 2005 

 
Fuente: DANE – Censo General 2005  
Cálculos: SIEE - DICE 

 
• Sector comercio. Las localidades donde esta actividad ocupa el primer lugar son: Los 

Mártires con el 58,3% de los 19.630 establecimientos, Ciudad Bolívar con el 49,7% de 
los 16.711 establecimientos y Bosa con el 48,8% de los 17.460 establecimientos. Por 
su parte, las localidades de La Candelaria (34,6%), Teusaquillo (27,3%) y Chapinero 
(21,6%) tienen los menores porcentajes de establecimientos dedicados al comercio.  

 
• Sector servicios. Las localidades donde predomina esta actividad son: Chapinero con 

el 62,2% de los 25.908 establecimientos, Teusaquillo con el 53,9% de los 10.975 y 
Usaquén con el 47,1% de los 21.722 establecimientos. Usme (23,8%), Los Mártires 
(21,4%) y Sumapaz (20,9%) son las localidades con menor porcentaje de 
establecimientos dedicados a esta actividad. 

 
• Sector industria: Las localidades de Sumapaz con 8 de los 43 establecimientos 

(18,6%), Antonio Nariño con 1.627 de los 9.635 establecimientos (16,9%) y Puente 
Aranda con 3.029 de los 20.441 establecimientos (14,8%) son las que presentan el 
mayor porcentaje de establecimientos dedicados a esta actividad. Teusaquillo (6,7%), 
Santa Fe (6,6%) y Chapinero (4,1%) son las localidades con la menor proporción de 
establecimientos en esta actividad. 
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Cuadro 50 
Bogotá D.C. Número y distribución de los establecimientos por actividad económica según localidad. 
2005 

 
Fuente: DANE – Censo General 2005  
Cálculos: SIEE - DICE 

 
En el siguiente plano se observan los resultados de los establecimientos económicos de 
Bogotá según actividad económica y por localidad. 
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Plano 30. Establecimientos por actividad económica 
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5.2.2 Establecimientos económicos según su localización 

 
De acuerdo con los resultados del Censo 2005, en relación con la localización de los 
establecimientos económicos de Bogotá, se tiene que de los 360.513 establecimientos 
censados, 81.634 (22,6%) se encuentran ubicados en viviendas y 278.879 (77,4%) 
establecimientos se encuentran ubicados de manera independiente.  
 
Cuadro 51 
Bogotá D.C. Número y distribución de los establecimientos por localización  
(en vivienda o independiente) según localidad. 2005 

 
Fuente: DANE – Censo General 2005  
Cálculos: SIEE - DICE  

 
Por actividad económica, el sector comercio es el predominante en la Ciudad, este sector 
tiene 34.035 (22,4%) establecimientos ubicados en viviendas y 117.940 (77,6%) en 
unidades independientes.  
 
En las localidades de Los Mártires (58,3%), Ciudad Bolívar (49,7%) y Bosa (48,8%), se 
encuentran los mayores porcentajes de establecimientos dedicados a la actividad 
comercio mientras que Chapinero (21,6%), Teusaquillo (27,3%) y La Candelaria (34,6%) 
presentan los menores porcentajes de establecimientos comerciales en el Distrito Capital. 
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Cuadro 52 
Bogotá D.C. Número y distribución de los establecimientos por localización  
(en vivienda o independientes) según actividad económica. 2005 
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Fuente: DANE – Censo General 2005  
Cálculos: SIEE - DICE 
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5.2.3 Establecimientos económicos asociados a la vivienda 

 
De los 81.634 establecimientos económicos censados en el 2005 asociados a vivienda, el 
41,7% se dedican al sector comercial, el 29,4% a las actividades del sector servicios y el 
15,1% a industria.   
 
Cuadro 53 
Bogotá D.C. Número y distribución de los establecimientos  
asociados a vivienda, según actividad económica. 2005 

 
Fuente: DANE – Censo General 2005  
Cálculos: SIEE - DICE 

 
Las localidades que mayor representatividad tienen al ejecutar su actividad económica al 
interior de la vivienda son: Engativá con el 12,9%, Kennedy con el 11,6% y Ciudad Bolívar 
con el 10,6%, las cuales en conjunto representan el 35,1% del total. Por su parte, 
Sumapaz con el 0,0%, La Candelaria con el 0,4% y Teusaquillo con el 1,0% son las 
localidades con el menor porcentaje de establecimientos económicos asociados a 
vivienda. 
 
• Actividad Comercial. Las localidades Ciudad Bolívar 13,0%, Kennedy 12,8% y 

Engativá 12,0%, representan el 37,8% de los establecimientos del sector que 
desarrollan sus actividades en una vivienda. Sumapaz (0,0%), La Candelaria (0,3%) y 
Teusaquillo (0,5%) son las localidades con la menor cantidad de establecimientos del 
sector asociados a vivienda. 
 

• Actividad Servicios. Las localidades Engativá 12,9%, Kennedy 11,6% y Suba 10,5%, 
representan el 35,1% de los establecimientos del sector que desarrollan sus 
actividades en una vivienda. Sumapaz (0,0%), La Candelaria (0,5%) y Teusaquillo 
(1,7%) son las localidades con la menor cantidad de establecimientos del sector 
asociados a vivienda. 

 
• Actividad Industria. Las localidades Engativá 14,6%, Kennedy 10,3% y Suba 8,9%, 

representan el 33,8% de los establecimientos del sector que desarrollan sus 
actividades en una vivienda. Sumapaz 0,1%, La Candelaria 0,3% y Teusaquillo 0,7% 
son las localidades con la menor cantidad de establecimientos del sector asociados a 
vivienda. 
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Cuadro 54 
Bogotá D.C. Número y distribución de los establecimientos asociados a la vivienda por actividad 
económica según localidad. 2005  

 
Fuente: DANE – Censo General 2005  
Cálculos: SIEE - DICE 
 

En el siguiente plano se observan los resultados de los establecimientos económicos 
asociados a vivienda por localidad. 
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Plano 31. Establecimientos asociados a vivienda 
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5.2.4 Establecimientos económicos independientes 
 

De los 278.879 establecimientos económicos censados en el 2005 como unidades 
independientes, el 42,3% se dedicaba al sector comercial, el 38,3% a las actividades 
relacionadas con el sector servicios y el 8,7% a la industria.  
 
Cuadro 55 
Bogotá D.C.  Número y distribución de los establecimientos asociados  
a unidades independientes según actividad económica. 2005.  

 
Fuente: DANE – Censo General 2005  
Cálculos: SIEE - DICE 
 

Las localidades que mayor representatividad tienen al ejecutar su actividad económica en 
unidades independientes son: Kennedy con el 10,9%, Chapinero con el 8,8% y Engativá 
con el 8,5%, las cuales en conjunto representan el 28,1% del total. Por su parte, Sumapaz 
con el 0,0%, La Candelaria con el 2,2% y Tunjuelito con el 2,4% son las localidades con el 
menor porcentaje de establecimientos económicos asociados a unidades independientes.  
 
• Actividad comercial. Las localidades Kennedy 12,1%,  Los Mártires 9,2% y Engativá 

8,5%, representan el 29,9% de establecimientos del sector que desarrollan sus 
actividades en una unidad independiente. Sumapaz (0,0%), La Candelaria (1,8%) y 
Teusaquillo (2,4%) son las localidades con la menor cantidad de establecimientos del 
sector asociados a unidades independientes. 
 

• Actividad servicios. Las localidades Chapinero 14,4%, Kennedy 9,2% y  Usaquén 8,3% 
representan el 31,9% de establecimientos del sector que desarrollan sus actividades 
en una unidad independiente. Sumapaz (0,0%), Antonio Nariño (2,1%) y Tunjuelito 
(2,2%) son las localidades con la menor cantidad de establecimientos del sector 
asociados a unidades independientes. 

 
• Actividad industrial. Las localidades Kennedy 12,2%, Engativá 11,1% y Puente Aranda 

9,1%, representan el 32,3% de establecimientos del sector que desarrollan sus 
actividades en una unidad independiente. Sumapaz (0,0%), La Candelaria (2,1%) y 
Ciudad Bolívar (2,1%) son las localidades con la menor cantidad de establecimientos 
del sector asociados a unidades independientes. 
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Cuadro 56 
Bogotá D.C. Número y distribución de los establecimientos asociados a unidades independientes por 
actividad económica según localidad. 2005  

 
Fuente: DANE – Censo General 2005  
Cálculos: SIEE - DICE 
 

En el siguiente plano se observan los resultados de los establecimientos económicos 
independientes por localidad. 
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Plano 32. Establecimientos asociados a unidades independientes 
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5.2.5 Establecimientos económicos según escala de personas ocupadas 
en el mes anterior al Censo 

 

De los establecimientos económicos censados en el Distrito Capital para las actividades 
de industria, comercio y servicios que reportaron información de escala de personal 
ocupado, el 94,5%de los establecimientos económicos censados ocuparon entre 1 y 10 
empleados. Para el rango de 11 a 50 empleados se tiene el 4,5%.  
 
Gráfica 24 
Bogotá D.C. Distribución de los establecimientos según escala  
de personas ocupadas en el mes anterior al censo. 2005 

  
Fuente: DANE – Censo General 2005. Cálculos SDP – SIEE – DICE 
 

 
 
Observando los resultados del cuadro de manera horizontal, se tiene que las localidades 
de Sumapaz, Usme y Bosa tienen más del 98,6% de establecimientos económicos 
ubicados en el rango de 1 a 10 personas ocupadas mientras que Chapinero, Teusaquillo y 
Fontibón tienen los porcentajes más bajos. En el rango de 11 a 50 empleados, las 
localidades de Chapinero con el 10,9%, Teusaquillo con el 9,1% y Fontibón con el 7,6%, 
presentan el mayor porcentaje de establecimientos con empleados en este rango.  
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Cuadro 57 
Bogotá D.C. Número de establecimientos por escala de personas ocupadas en el  
mes anterior al censo según localidad. 2005 

 
Fuente: DANE – Censo General 2005  
Cálculos: SIEE - DICE 
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Gráfica 25 
Bogotá D.C. Distribución de los establecimientos por escala de personas ocupadas en el mes anterior 
al censo según localidad. 2005 

 
Fuente: DANE – Censo General 2005  
Cálculos: SIEE - DICE 

 
Analizando los resultados de manera vertical se determina la distribución del número de 
establecimientos económicos por cada una de las escalas de empleados según localidad, 
las que mayor participación tienen son:  
 

• Rango de 1 a 10 personas ocupadas, Kennedy 11,5%, Engativá 9,7% y Suba 
7,6% concentran el 28,7% de establecimientos en este rango de ocupación. Por su 
parte Sumapaz 0,0%, La Candelaria 1,8% y Antonio Nariño 2,7% tienen el menor 
porcentaje o no tienen establecimientos con este rango de personal ocupado. 

 
• Rango de 11 a 50 empleados: Chapinero 17,4%, Usaquén 10,2% y Puente Aranda 

8,2% concentran el 35,8% de establecimientos en este rango de ocupación. Por su 
parte Sumapaz 0,0%, Usme 0,5% y La Candelaria 1,0% tienen el menor 
porcentaje o no tienen establecimientos con este rango de personal ocupado. 

 
• Rango de 51 a 200 personas ocupadas: Chapinero 20,9%, Puente Aranda 11,0% y 

Fontibón 11,0% concentran el 42,9% de establecimientos en este rango de 
ocupación. Por su parte Sumapaz 0,0%, Usme 0,2% y La Candelaria 0,7% tienen 
el menor porcentaje o no tienen establecimientos con este rango de personal 
ocupado. 

 
• Rango de mayor a 200 personas ocupadas: Chapinero 16,5%, Fontibón 14,6% y 

Puente Aranda 13,9% concentran el 45,0% de establecimientos en este rango de 
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ocupación. Por su parte Sumapaz 0,0% y Usme 0,0% no tienen establecimientos 
con este rango de personal ocupado. 

 
Gráfica 26 
Bogotá D.C. Distribución de los establecimientos por localidad según escala de personas ocupadas en 
el mes anterior al censo. 2005  

 
Fuente: DANE – Censo General 2005  
Cálculos: SIEE - DICE 

 

5.2.6  Establecimientos económicos de Industria, Comercio y 
Servicio según escala de personas ocupadas en el mes 
anterior al Censo  

 
En el plano para la actividad industrial se observan los resultados de los establecimientos 
económicos según escala de personas ocupadas en el mes anterior al censo por 
localidad, se tiene que el mayor número de unidades económicas se encuentran en el 
rango de 1 a 10 empleados, destacándose las localidades de Usme, La Candelaria, Bosa 
por tener más del 97,4% de sus unidades económicas dedicadas a la actividad industrial 
en esta escala. De otra parte, Puente Aranda, Fontibón y Los Mártires predominan por 
tener más del 13,0% de sus unidades económicas en escala de 11 a 50 empleados.   
 
En el plano de la actividad comercial se presentan los resultados de los establecimientos 
económicos según escala de personas ocupadas en el mes anterior al censo por 
localidad, donde las que mayor número de unidades económicas tiene en el rango de 1 a 
10 empleados Usme, Ciudad Bolívar y San Cristóbal. Por otro lado, Chapinero, 
Teusaquillo y Fontibón se destacan por tener más del 5,0% de sus establecimientos en la 
escala de 11 a 50 empleados. 
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En el plano de la actividad servicios se muestra los resultados de los establecimientos 
económicos según escala de personas ocupadas en el mes anterior al censo por 
localidad, se tiene que el mayor número de unidades económicas se encuentran en el 
rango de 1 a 10 empleados, sobresaliendo las localidades de Usme, Bosa y San 
Cristóbal. Las localidades de Chapinero, Teusaquillo y Usaquén se caracterizan por tener 
más del 9,2% de sus unidades económicas en escala de 11 a 50 empleados.   
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Plano 33. Establecimientos según escala de personas ocupadas en el mes 
anterior al censo – Industria. 2005 
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Plano 34. Establecimientos según escala de personas ocupadas en el mes 
anterior al censo – Comercio. 2005 
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Plano 35. Establecimientos según escala de personas ocupadas en el mes 
anterior al censo – Servicios. 2005 
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5.2.7 Promedio de personas que trabajaron en el mes anterior al 
censo  

 

Para los sectores de industria, comercio y servicios, el promedio de personas empleadas 
en el mes anterior al censo fue de 1.500.227. Dentro de las localidades, las que mayor 
concentración promedio de personas ocupadas se registraron en el Censo 2005, fueron: 
Chapinero con 213.762,  Puente Aranda 132.596 y Engativá 128.629. 
 
Cuadro 58 
Bogotá D.C. Promedio de personas empleadas por escala de ocupación según localidad. 2005 

 
Fuente: DANE – Censo General 2005  
Cálculos: SIEE - DICE 

 
Examinando los resultados del cuadro de manera horizontal, se observa que las 
localidades de Usme, Sumapaz y Bosa se caracterizan por tener más del 69% de sus 
unidades económicas con un promedio de 1 a 5 personas ocupadas. En contraste, se 
tiene que las localidades de Fontibón, Puente Aranda y Chapinero tienen más del 47% de 
sus unidades económicas con un promedio de 51 y más empleados. 
 
Comparando los resultados de manera vertical para determinar la distribución de las 
localidades por cada uno de los promedios de personal ocupado, las que mayor 
participación tienen son:  
 
• Unidades económicas con promedio de 1 empleado, Kennedy 11,7%, Engativá 10,2% y 

Suba 7,6%, las cuales en su conjunto corresponden al 29,4% del total. Por su parte, 
Sumapaz 0,0%, La Candelaria 1,6% y Teusaquillo 2,0% no tienen o cuentan con el menor 
número de personas empleadas en establecimientos dedicados a las actividades industria, 
comercio y servicios con este rango de ocupados. 

 
• Unidades económicas con promedio de  2 a 5 empleados,  Kennedy 11,3%, Engativá 9,3% 

y Chapinero 8,6%, las cuales en conjunto representan el 29,1% del total. Por su parte, 
Sumapaz 0,0%, La Candelaria 1,9% y Usme 2,6% no tienen o cuentan con el menor 
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número de personas empleadas en las actividades industria, comercio y servicios en 
establecimientos con este rango de ocupados. 

 
• Unidades económicas con promedio de 6 a 10 empleados, Chapinero 15,4%, Usaquén 

9,6% y Kennedy 9,0, los cuales en conjunto corresponden al 34,0% del total. Por su parte, 
Sumapaz 0,0%, Usme 0,6% y La Candelaria 1,4% no tienen o cuentan con el menor 
número de personas empleadas en establecimientos dedicados a las actividades industria, 
comercio y servicios con este rango de ocupados. 

 
• Unidades económicas con promedio de 11 a 20 empleados, Chapinero 17,1%, Usaquén 

9,9% y Engativá 7,7%, los cuales retienen el 34,7% del total de empleados en 
establecimientos con esta escala. Por su parte, Sumapaz 0,0%, Usme 0,6% y La 
Candelaria 0,9% no tienen o cuentan con el menor número de personas empleadas en 
establecimientos dedicados a las actividades industria, comercio y servicios con este rango 
de ocupados. 

 
• Unidades económicas con promedio de 21 a 50 empleados, Chapinero 18,1%, Usaquén 

10,9% y Fontibón 9,3% los cuales en conjunto corresponden al 38,3% del total. Por su 
parte, Sumapaz 0,0%, Usme 0,4% y La Candelaria 1,0% no tienen o cuentan con el menor 
número de personas empleadas en establecimientos dedicados a las actividades industria, 
comercio y servicios con este rango de ocupados. 

 
• Unidades económicas con promedio de 51 a 200 empleados, Chapinero 21,6%, Fontibón 

11,6% y Puente Aranda 11,3% los cuales en conjunto corresponden al 44,4% del total. Por 
su parte, Sumapaz 0,0%, Usme 0,1% y Rafael Uribe Uribe 0,8% no tienen o cuentan con el 
menor número de personas empleadas en establecimientos dedicados a las actividades 
industria, comercio y servicios con este rango de ocupados. 

 
• Unidades económicas con promedio de 201 a 500 empleados, Chapinero 16,6%, Fontibón 

15,5% y Puente Aranda 12,9% en conjunto corresponden al 45,0% del total. Por su parte, 
Sumapaz 0,0%, Usme 0,0% y San Cristóbal 0,7% no tienen o cuentan con el menor 
número de personas empleadas en establecimientos dedicados a las actividades industria, 
comercio y servicios con este rango de ocupados. 

 
• Unidades económicas con promedio de 501 y más empleados, Chapinero 16,4%, Puente 

Aranda 14,3% y Fontibón 12,4%, las cuales tienen el 43,1% de empleados en esta escala 
dentro de la ciudad. Por su parte, Sumapaz 0,0%, Usme 0,0% y Antonio Nariño 0,4% no 
tienen o cuentan con el menor número de personas empleadas en establecimientos 
dedicados a las actividades industria, comercio y servicios con este rango de ocupados.  
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Gráfica 27 
Bogotá D.C. Distribución del promedio de personas empleadas por localidad según escala  
de ocupación. 2005  

 
Fuente: DANE – Censo General 2005  
Cálculos: SIEE - DICE 

 
Gráfica 28 
Bogotá D.C. Distribución del promedio de personas empleadas por escala de  
ocupación según localidad. 2005 

 
Fuente: DANE – Censo General 2005  
Cálculos: SIEE - DICE 
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5.2.8  Promedio de personas que trabajaron en el mes anterior al 
censo según actividad económica 

 
De 1.500.227 empleados que en promedio trabajaron en las unidades económicas de la 
ciudad en el mes anterior al censo, se tiene que el 52,4% se encuentran ubicados en el 
sector Servicios, 29,7% en Comercio y 17,9% en Industria. 
 
Al interior de las localidades se tienen que el sector servicios tiene en promedio 785.522 
empleados seguido de comercio con 446.215 e industria con 268.490 empleados. 
 
Cuadro 59  
Bogotá D.C. Promedio de personas empleadas en los establecimientos  
por actividad económica según localidad. 2005 

 
Fuente: DANE – Censo General 2005  
Cálculos: SIEE - DICE 

 
Examinando los resultados de manera horizontal, se tiene que las localidades más 
representativas por cada sector son: 
 

• Sector Servicios: Como se aprecia en la siguiente gráfica la prevalencia en los 
empleos de la localidad se encuentra en el sector servicios.  Existen localidades 
donde esta tendencia es más profunda, tal es el caso de Chapinero que concentra 
el 80,7% de sus 213.762 empleados, Teusaquillo que concentra el 76,1% de sus 
69.486 empleados y Santa Fe que concentra el 68,6% de sus 84.404 empleados. 
Las localidades de Sumapaz con el 22,2% de sus 81 empleados, Los Mártires con 
el 26,1% de sus 67.401 empleados y Puente Aranda con el 26,4% de sus 132.596 
empleados, son las que presentan los menores porcentajes de ocupados en esta 
actividad. 
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• Sector Comercio: Es el segundo sector que más emplea personas en promedio de 
la ciudad. Cabe resaltar, la alta participación en esta actividad en Los Mártires la 
cual ocupa a un 53,2% de sus 67.401 empleados en ésta, le siguen en su orden 
Usme ocupa el 49,6% de los 20.130 empleados y Sumapaz el 48,1% de los 81 de 
los empleados. Las localidades de Chapinero con el 15,6% de sus 213.762 
empleados, Teusaquillo con el 17,4% de sus 69.486 empleados y La Candelaria 
con el 24,7% de sus 19.616 empleados, son las que presentan los menores 
porcentajes de ocupados en esta actividad. 

 
• Sector Industria: A pesar de ser el que menor cantidad de empleos en promedio 

genera en la ciudad, en las localidades de Puente Aranda, Tunjuelito y Fontibón 
alcanza más del 25% del promedio de los empleos de cada una de ellas. En las 
localidades de Chapinero, Santa Fe y Teusaquillo se encuentran los menores 
porcentajes de personas empleadas en esta actividad con el 3,7%, 5,4% y 6,5% 
de empleados, respectivamente. 

 
Gráfica 29 
Bogotá D.C. Distribución del promedio de personas empleadas por actividad económica según 
localidad. 2005 

 
Fuente: DANE – Censo General 2005  
Cálculos: SIEE - DICE 

 
Comparando los resultados de manera vertical se determina la distribución del promedio 
de personas  empleadas  por  actividad económica según localidad, las que mayor 
participación tienen son:  
 
• Sector Servicios: Chapinero con el 22,0% del promedio de personas empleadas en 

este sector en la ciudad, seguido de Usaquén con el 9,2% y Suba con el 8,4% en 
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conjunto representan el 39,6% del promedio de los empleos en esta actividad. Las 
localidades de Sumapaz 0,0%, Usme 0,9% y Antonio Nariño 1,4%, concentran la 
menor cantidad de empleos en esta actividad. 

 
• Sector Comercio: Las localidades que en promedio tienen la mayor participación en 

este sector son Kennedy con un 10,1%, Engativá con un 9,5% y Puente Aranda con un 
8,9% concentran en conjunto el 28,6% del total del promedio empleos de la actividad 
en la ciudad. Sumapaz con el 0,0%, La Candelaria con el 1,1% y Tunjuelito con el 2,2% 
concentran la menor cantidad de empleos en esta actividad. 

 
• Sector Industrial: Se puede notar que Puente Aranda abarca el 21,5% del promedio de 

empleos en este sector en la ciudad, le siguen en su respectivo orden las localidades 
de Fontibón 14,2% y Kennedy 10,8%. Por su parte, las localidades de Sumapaz 0,0%, 
La Candelaria 0,5% y Usme 1,2% tienen la menor cantidad de empleos promedio en 
esta actividad, en la ciudad. 
 

Gráfica 30 
Bogotá D.C. Distribución del promedio de personas empleadas por localidad según actividad 
económica. 2005 

 
Fuente: DANE – Censo General 2005  
Cálculos: SIEE - DICE 
 

5.3 Empleo 
 
La información presentada a continuación corresponde a los resultados de la Encuesta de 
Calidad de Vida Bogotá – ECVB 2007,  luego se hace necesario anotar que los conceptos 
de Población Económica Activa, Empleo y Desempleo no fueron investigados como 
regularmente se hace en la Encuesta de mercado laboral, por ende los análisis de los 
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indicadores derivados de la ECV deben hacerse sobre la población restringida. Sin 
embargo, las ECV cuentan con preguntas que permiten entender el panorama laboral de 
la capital y sus localidades, esto es, se obtuvo información sobre la actividad principal 
(trabajar, buscar trabajo, estudiar, etc.) que realizaron las personas la semana anterior a 
las encuestas. De acuerdo con lo anterior, cualquier comparación con los indicadores de 
fuerza laboral presentados a continuación y los de otras fuentes debe tener en cuenta de 
antemano las diferencias metodológicas que restringen su comparabilidad. 
 
La Población en Edad de Trabajar – PET se define como la población de 12 años y más 
en la zona urbana, que para el caso de la ECV 2007, responderá a las 19 localidades   
urbanas  y 10 años y más para la localidad rural de Sumapaz. La PET se clasifica en 
población ocupada, población desocupada y población inactiva. 
 
En la ECV 2007 la población ocupada (PO) está conformada únicamente por las personas 
que en la semana de referencia trabajaron la mayor parte del tiempo, de tal manera que 
esta población está subestimada y en ningún caso será comparable con las cifras sobre 
ocupación publicadas por el DANE. Por otra parte, como población desocupada solo se 
captaron los desocupados que en la semana anterior a la realización de la encuesta 
buscaron trabajo la mayor parte del tiempo; por tanto, esta población se subestima en la 
encuesta. Así, la suma entre los Ocupados y los Desocupados constituye la Población 
Económicamente Activa (PEA). 
 
En el Distrito Capital, el 49,8% de la PET se encontraba trabajando la mayor parte del 
tiempo en la semana anterior a la realización de la encuesta (PO). Esta población 
corresponde a 2.772.808 personas. Las localidades con el mayor porcentaje de población 
ocupada son Chapinero 56,3%, Barrios Unidos 52,1% y Los Mártires 52,1% mientras que 
las localidades de Sumapaz 24,8%, Rafael Uribe Uribe 44,9% y Ciudad Bolívar 45,0% 
presentan los menores porcentajes. 
 

5.3.1 Fuerza laboral según localidades 
 
De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Calidad de Vida 2007, la población en 
edad de trabajar de la Ciudad es de 5.571.980: 
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Cuadro 60 
Bogotá D. C. Fuerza laboral según localidad. 2007 

 
Fuente: DANE - SDP, Encuesta de Calidad de Vida Bogotá, 2007 
Cálculos: SIEE - DICE 

 
La Población Económicamente Activa – PEA está conformada por las personas en edad 
de trabajar que trabajan (ocupados) o desean trabajar (desocupados).  
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Gráfica 31  
Bogotá D. C. Distribución de la Población Económicamente Activa por localidad. 2007 

 
Fuente: DANE - SDP, Encuesta de Calidad de Vida Bogotá, 2007 
Cálculos: SIEE - DICE 

5.3.2 Población ocupada por tipo de trabajo realizado, según localidad 
 
De las 2.772.808 personas ocupadas en la Ciudad, el 83,5% se encuentra vinculada de 
manera permanente; mientras que el 14,7% es ocasional  y el 1,8% de manera estacional.  

 
Gráfica 32 
Bogotá D.C. Distribución de la población ocupada según tipo de trabajo realizado. 2007 

 
Fuente: DANE - SDP, Encuesta de Calidad de Vida Bogotá, 2007 
Cálculos: SIEE - DICE 
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Las localidades con el mayor porcentaje de población empleada de manera permanente 
fueron Teusaquillo 88,8%, Chapinero 88,4% y Usaquén 87,1% y las que presentaron los 
menores porcentajes fueron Sumapaz 35,0%, Rafael Uribe Uribe 76,6% y San Cristóbal 
76,8%. 
 
Cuadro 61 
Bogotá D.C. Población ocupada por tipo de trabajo realizado según localidad. 2007 

 
Fuente: DANE - SDP, Encuesta de Calidad de Vida Bogotá, 2007 
Cálculos: SIEE - DICE 

5.3.3 Población entre 10  y 17 años que trabaja 
 

De acuerdo a los resultados de la Encuesta de Calidad de Vida Bogotá 2007, en la 
Ciudad un 2,6% de la población de 10 a 17 años trabaja. Las localidades que presentaron 
el mayor porcentaje de población en esta condición fueron Sumapaz 12,6%, Antonio 
Nariño 4,4% y Bosa 4,1%. Por otra parte en Teusaquillo (0,8%), Usaquén (1,2%), 
Fontibón y Suba con el (1,6%) cada una, son las localidades con el menor porcentaje de 
esta población trabajando. 
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Gráfica 33 
Bogotá D.C. Distribución de la población de 10 a 17 años que trabaja  
según localidad. 2007 

 
Fuente: DANE - SDP, Encuesta de Calidad de Vida Bogotá, 2007 
Cálculos: SIEE - DICE 
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CAPÍTULO VI. POBLACIÓN, VIVIENDA Y HOGARES 
VISTA DESDE LA ESTRATIFICACIÓN 
SOCIOECONÓMICA31 

 
 

La estratificación socioeconómica es una herramienta de focalización del gasto que se 
utiliza para clasificar los inmuebles residenciales de acuerdo con las metodologías 
diseñadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. Cada 
alcalde debe realizar la estratificación de los inmuebles residenciales de su municipio o 
Distrito. La ley 142 de 1994 establece seis estratos socioeconómicos, el estrato más bajo 
es 1 y el más alto es 6. La estratificación vigente para Bogotá D.C. se adoptó mediante los 
decretos 176 de 2007 (zona urbana) y 304 de 2008 (fincas y viviendas dispersas rurales). 
 
La estratificación socioeconómica permite clasificar en un área determinada, las viviendas 
y su entorno en distintos estratos o grupos de estratos según sus características. Es útil 
para establecer tarifas diferenciales para el pago de los servicios públicos domiciliarios, 
basados en un esquema de asignación de subsidios cruzados, mediante el cual, las 
edificaciones de uso no residencial, los hogares y viviendas de estratos 5 y 6  paguen un 
sobrecosto por cada servicio público domiciliario que subsidia los costos de los tres 
primeros estratos; también para desarrollar proyectos de infraestructura física de beneficio 
general o para determinar las tarifas del impuesto predial unificado de las viviendas. 
 
La clasificación socioeconómica por estratos se basa en que la calidad de vida de las 
personas que conforman los hogares se define por la calidad de la vivienda donde 
habitan.  Por esa razón investiga las características físicas de las viviendas mediante un 
censo de manzanas, cuadras o viviendas individuales y conforma los estratos aplicando 
un método estadístico. Las variables que se investigan sobre las viviendas son los 
factores de estratificación.  Éstas son: 
 
• Las características de las viviendas (materiales de las fachadas, de las puertas o 

ventanas, antejardines, garajes)  
• Las características del entorno inmediato (vías de acceso, andén y focos de 

contaminación, etc.)  
• Contexto urbano (relación zona-ciudad y servicios públicos) 

 
La clasificación por estratos se define así: 

 
• Estrato 1:  Bajo-bajo 
• Estrato 2:  Bajo 
• Estrato 3:  Medio-bajo 
• Estrato 4:  Medio  
• Estrato 5:  Medio-alto 
• Estrato 6:  Alto 
• No residencial: Uso diferente a vivienda (industria, comercio y dotacional) 

                                                 
31 Los resultados publicados en este capítulo se generaron con corte al 30 de junio de 2009.  
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6.1 La población por estrato socioeconómico 
 
A continuación se presentan los resultados de la población de Bogotá y sus localidades 
por estrato socioeconómico. Para el año 2009 el 41,4% de la población bogotana se 
encuentra ubicada en el estrato bajo, el 35,3% en el estrato medio-bajo, el 9,8% bajo-
bajo, el 7,8% medio, 2,4% medio-alto, 1,8% alto y 1,5% sin estrato32

Cuadro 62 
Bogotá D. C. Población por estrato socioeconómico según localidad. 2009 

. 
 
 
 

 
Fuente: DANE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 – 2015 
 
  
 
En el siguiente cuadro se observa la distribución de la población según estrato 
socioeconómico por localidades, encontrándose que el estrato bajo se localiza 
principalmente en las localidades de  Kennedy (18,5%), Bosa (16,0%), Suba (15,3%) y 
San Cristóbal (10,7%); el estrato Medio-bajo en Engativá (22,6%), Kennedy (15,6%) y 
Suba (13,3%); el estrato bajo-bajo en Ciudad Bolívar y Usme con el 50,8% y 22,1%, 
respectivamente; el estrato medio en Teusaquillo con el  20,7%, Usaquén con el 20,1%, 
Suba con el 18,0% y Fontibón (16,0%); el estrato medio-alto en Suba (52,4%) y Usaquén 
(33,1%) y el estrato alto en Usaquén y Chapinero. 
 

     
 

                                                 
32 Sin estrato: no constituyen objeto de estratificación edificaciones con uso diferente al residencial, tales como: fábricas, 
bodegas, casas o edificios para uso exclusivo de oficinas, parqueaderos, talleres, clubes, etc., en las cuales habitan o no 
hogares o personas que se encargan de la vigilancia. Tampoco las viviendas colectivas, es decir, las edificaciones en donde 
residen grupos de personas que comparten el techo y ordinariamente los alimentos, por razones de trabajo disciplina, salud, 
religión, castigo o recreación, tales como: cuarteles, hospitales, conventos, cárceles, colegios, etc.” 
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Cuadro 63 
Bogotá D. C. Distribución de la población por estrato socioeconómico según localidad.  2009 

 
Fuente: DANE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 – 2015 
 
De las 20 localidades de Bogotá D.C., las tres que más concentran población son: Suba 
con el 14,0%, Kennedy con el 13,7% y Engativá con el 11,4%. 
 
Gráfica 34 
Bogotá D. C. Distribución de la población por localidad. 2009 
 

 
Fuente: DANE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 – 2015 
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Plano 36. Distribución de la población según estrato socioeconómico 
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6.2 Hogares por estrato socioeconómico 
 
En el siguiente cuadro se presenta el número de hogares de Bogotá y sus localidades por 
estrato socioeconómico. Para el año 2009 el 38,6% de los hogares bogotanos se 
encuentran ubicados en el estrato bajo, el 36,7% en el estrato medio-bajo, el 9,5% medio, 
el 8,8% bajo-bajo, 2,9% medio-alto, 2,2% alto y 1,2% sin estrato. 
 
Cuadro 64 
Bogotá D. C. Número de hogares por estrato socioeconómico según localidad. 2009 

 
Fuente: DANE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 – 2015 
 
De las 20 localidades de Bogotá D.C., las tres que más concentran hogares son: Suba 
con el 14,4%, Kennedy con el 13,1% y Engativá con el 11,4%. 
 
Gráfica 35 
Bogotá D. C. Distribución de los hogares por localidad. 2009 

 
Fuente: DANE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 – 2015 
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6.3 Viviendas por estrato socioeconómico 
 
Para el año 2009, el 37,2% de las viviendas bogotanas se encuentran ubicadas en el 
estrato medio-bajo, el 36,8% en el estrato bajo, el 10,6% medio, el 8,4% bajo-bajo, 3,3% 
medio-alto, 2,6% alto y 1,2% sin estrato. 
 
Cuadro 65 
Ciudad Bolívar. Número de viviendas por estrato socioeconómico según localidad. 2009 

 
Fuente: DANE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 – 2015 
 
De las 20 localidades de Bogotá D.C., las tres que más concentración de viviendas 
presentan son: Suba con el 14,4%, Kennedy con el 13,0% y Engativá con el 11,4%. 
 
Gráfica 36 
Ciudad Bolívar. Distribución de las viviendas por localidad. 2009 

 
Fuente: DANE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 – 2015 
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GLOSARIO 
 
Censo de población. Operación estadística destinada a reunir, procesar, elaborar y 
publicar datos demográficos, económicos y sociales de todos los habitantes de un país o 
territorio definido, referidos a un momento determinado. 
 
Envejecimiento. Transformación de la composición por edad de la población que se 
produce como resultado de una paulatina reducción de las nuevas cohortes de población 
y un incremento de la proporción de personas de edad avanzada, producto del aumento 
de la esperanza de vida. 
 
Esperanza de Vida al Nacer. Representa el número de años que, en promedio, se 
espera vivirá un recién nacido vivo en un momento determinado. 
 
Fecundidad. Se refiere a los volúmenes de nacidos (niñas y niños), comparados con los 
volúmenes de mujeres en edad fértil. 
 
Fertilidad. Medida de la capacidad biológica de los seres humanos para su reproducción. 
Se refiere a la capacidad física de las parejas para engendrar hijos. 
 
Hogar. Persona o conjunto de personas, parientes o no, que viven juntos en la totalidad o 
una parte de una vivienda y comparten generalmente al menos una de sus comidas. 
 
Migración neta. Para un área determinada es la diferencia entre el volumen de 
movimientos de llegada y salida de personas. Es decir, se trata de la diferencia absoluta, 
entre el volumen de inmigrantes y de emigrantes. 
    
Mortalidad. Acción de la muerte sobre los integrantes de una población. Todos los 
integrantes de una población mueren, pero la causa, el momento, y la proporción en que 
esto ocurre, respecto al conjunto de la población puede ser diferente para distintas 
poblaciones. El estudio de la mortalidad es básico en los diagnósticos de las condiciones 
de vida de una población. 
 
Mujeres en edad fértil. En los estudios de población se consideran aquellas mujeres 
potencialmente susceptibles de procrear comprendidas entre las edades de 15 a 49 años, 
sin embargo fuera de estos rangos ocurren nacimientos, que son abordados por estudios 
de población destinados a comprender diferentes aspectos específicos de este hecho 
vital.   
  
Natalidad. Hace referencia al volumen de nacimientos ocurridos al interior de una 
población en un periodo de tiempo. La natalidad y la mortalidad son los dos componentes 
básicos del crecimiento natural de la población. Lo corriente es que la natalidad supere a 
la mortalidad para que la población alcance un crecimiento positivo.  
 
Población conciliada. Es aquella población resultado de la aplicación de un método de 
ajuste y corrección de la omisión llamada método de conciliación demográfica intercensal.    



 

 
Conociendo Bogotá D. C. y sus localidades:  
Diagnóstico de los aspectos físicos, demográficos y socioeconómicos. 2009 
 

175 

El objetivo básico que se busca con un proceso de conciliación demográfica es 
evaluar y corregir los niveles y estructuras de la población censada, y por lo tanto 
estimar la omisión censal. 
 
Proyección de población. Resultado de establecer supuestos sobre el comportamiento 
futuro de los componentes demográficos, fecundidad, mortalidad y migración basado en 
su evolución histórica, indicadores y teorías que dan orientación sobre su 
comportamiento, y una población de partida que generalmente es la población conciliada 
censal  
 
Tasa Global de Fecundidad. Indica el número promedio de hijos e hijas que una mujer 
alcanzaría al final de su vida reproductiva. Es un buen indicador de la capacidad de 
reproducción biológica de una población.  
 
Tasa Bruta de Reproducción. Si en vez de considerar el cálculo de todos los hijos 
nacidos vivos es decir niños y niñas, se tiene en cuenta únicamente los nacimientos 
femeninos se habla de la Tasa Bruta de Reproducción, Indica la capacidad de reemplazo 
de una mujer por otra en su función reproductiva que tiene una población. 
 
Población en Edad de Trabajar (PET). Se define como la población de 10 años y más 
para la zona rural y doce años y más para el área urbana y se encuentra dividida en 
población ocupada, población desocupada y población inactiva, por lo que la TO es una 
razón cuyo rango de variación está entre 0 y 100. 
 
Población Económicamente Activa (PEA). Es un subconjunto de la PET y constituye la 
suma entre los Ocupados y los Desocupados.  
 
Población Ocupada (PO). Está conformada únicamente por las personas que en la 
semana de referencia trabajaron la mayor parte del tiempo. 
 
Población Desocupada (PD). Está conformada únicamente por los desocupados que en 
la semana de referencia buscaron trabajo la mayor parte del tiempo. 
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