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Introducción 

 

El desarrollo humano como eje central del Plan de Desarrollo Bogotá Humana, no había 

tenido tanta relevancia como lo hizo la administración de Gustavo Petro Urrego. Formular 

un plan bajo este paradigma implicaba superar la visión del desarrollo tradicional limitada 

al crecimiento económico, la construcción de infraestructura y el acceso a la cultura de 

élite. Supone pensarlo más bien como un medio para garantizar a las personas un adecuado 

espacio para gozar efectivamente de sus libertades y derechos, brindando oportunidades 

reales para desarrollar una vida de calidad y promoviendo la diversidad de sentidos y 

formas de vida. Si bien este enfoque está ya en el espíritu de la constitución de 1991 y se 

viene abriendo paso hace algunas décadas en el discurso y las buenas intenciones de 

mandatarios nacionales y locales, Bogotá ha sido pionero en implementar políticas sociales 

concretas que contribuyan a hacerlo realidad. Es así como la ciudad lidera junto con 

Bucaramanga la reducción de la pobreza en el país. El reto de la administración de Gustavo 

Petro era profundizar dicha tendencia, asumiendo que en una sociedad profundamente 

desigual como la colombiana dar el siguiente paso implicaba asumir desde lo público un 

papel activo en la lucha contra la segregación y la discriminación, fortaleciendo al Estado 

como promotor del desarrollo social, nivelador de oportunidades, y defensor de la 

diversidad cultural. 

 

El paradigma del desarrollo humano de la ciudad que alimenta la visión de Bogotá Humana 

se expresa en el Plan de Desarrollo en estrategias y acciones públicas para promover las 

capacidades y libertades de la ciudadanía y el mejoramiento de la capacidad de pago de las 

familias, la protección del medio ambiente, la búsqueda de la equidad, la reducción de la 

segregación, la atención prioritaria a la infancia y a la adolescencia y el fortalecimiento de 

lo público. Es así como estos objetivos articuladores de la apuesta política del gobierno, se 

convirtieron en los tres ejes estructurantes del plan de desarrollo. 

 

La Equidad como conjugación de igualdad y diversidad es una meta social. Esta Meta 

social da cuenta de las desigualdades injustas y evitables entre las personas y grupos 

humanos; aquellas que no son ñnaturalesò ni circunstanciales, sino resultado de la 

estructura de relaciones sociales, que condiciona la posición de unos y otros en la escala 

económica y social. La igualdad busca garantizar un trato sin discriminación de ningún 

tipo, como soporte básico de aquello que se considera justo para todos y todas. La igualdad 

se construye en referencia de algo que es valorado socialmente y frente a lo que se reclama 

un trato de iguales: libertad, justicia, propiedad, ingresos, riqueza, derechos, poder, 

oportunidades, bienestar, entre muchos otros. 

 

La inequidad se vive y se transmite desde muchas dimensiones de la vida: el acceso a 

empleo, a la cultura, a la salud digna, a un hábitat sano, a la fácil movilidad, a la seguridad 

y a la educación de calidad. En estos y otros escenarios se recrea la desigualdad. 
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En el mundo contemporáneo el desarrollo humano integral es inseparable del destino 

ambiental del planeta. Por eso otro giro importante en la visión de la administración de 

Bogotá Humana fue asumir que la ciudad tiene que afrontar los efectos del cambio 

climático como una realidad inescapable, cuyas causas están íntimamente ligadas con el 

modelo de desarrollo centrado en el crecimiento económico ilimitado, la utilidad privada, el 

consumismo y la inequidad. Adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático, además 

de ser una prioridad para proteger la vida en el planeta, implica profundas transformaciones 

en las estructuras de poder vigentes. De una parte, promover cambios en esta lógica 

depredadora afecta intereses económicos muy poderosos; por otro lado implica priorizar la 

mejora de condiciones de vida de quienes sufren con más fuerza los eventos climáticos 

extremos, que suelen ser al mismo tiempo quienes se llevan la peor parte de la distribución 

de la riqueza en el modelo económico imperante. 

 

El cambio climático es una realidad mundial que produce un aumento progresivo de 

eventos climáticos extremos como fuertes precipitaciones y tormentas, altas temperaturas y 

sequías. Su principal causa es el modelo económico dominante que funciona bajo el 

supuesto de que el crecimiento económico ilimitado es posible en un planeta finito. Los 

efectos ecológicos de este modelo sustentado en el uso de combustibles fósiles y el 

consumismo acelerado tiene como sus principales víctimas a las comunidades más pobres 

que generan los menores porcentajes de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y cuyos medios 

de subsistencia dependen en gran medida de los recursos naturales. Esta es una de las 

mayores injusticias del mundo actual generadas por un modelo de desarrollo altamente 

contaminante, socialmente excluyente y ambientalmente insostenible. 

 

En el caso de Bogotá es clara la relación entre un modelo de desarrollo depredador del 

medio ambiente y la segregación social. La dinámica de expansión urbana que depreda los 

bosques, los humedales y los páramos, obliga al mismo tiempo a los más pobres a vivir en 

la periferia, cada vez más lejos de las zonas con mayores oportunidades empleo y de acceso 

a servicios. Son ellos quienes en su mayoría habitan en las zonas de mayor riesgo de 

deslizamiento o inundación. 

 

Revertir este modelo depredador y segregado permite mayores eficiencias en tiempos de 

desplazamiento y ahorro energético, menores riesgos por efecto del cambio climático, así 

como democratizar el territorio al construir una ciudad más integrada y diversa que 

potencia las oportunidades y la calidad de vida de sus habitantes. 

 

Defender y fortalecer lo público como fundamento del estado social de derecho no sólo es 

un mandato ético y constitucional, sino una necesidad práctica en la lucha contra la 

segregación y el cambio climático. Las fuerzas del mercado por si solas, no sólo no 

contribuyen a solucionar dichos problemas sino que tienden a profundizarlos. 

 

El mayor reto de esta administración en este sentido fue recuperar la confianza de los 

ciudadanos en la administración pública luego del gran escándalo del ñCarrusel de la 

contrataci·nò que dej· vac²as las arcas distritales y destrozada gran parte de la malla vial de 
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la ciudad. La lucha contra la corrupción y el saneamiento de las finanzas públicas eran 

prioridades inmediatas. 

 

La recuperación de lo público giró alrededor de tres elementos: un accionar ético riguroso 

en el manejo de lo colectivo y del Estado, el estímulo a la participación y al surgimiento y 

consolidación de nuevos actores sociales, y la promoción y puesta en práctica de un manejo 

íntegro bajo el principio de cero tolerancia con la corrupción. 

 

A nivel internacional, como lo muestra el informe que llevó Oxfam (Gobernar para las 

Elites. Secuestro Democrático y Desigualdad Económica, Oxfam, London, 2014) a la 

reunión de Davos de comienzos del 2014, la concentración de la riqueza ha aumentado. El 

1% de la población del mundo concentra el 46% del total de la riqueza. Para revertir estas 

tendencias se requieren acciones conjuntas de los gobiernos nacionales y de los locales. Las 

naciones deben luchar contra los paraísos fiscales que obstaculizan la tributación y 

favorecen la concentración de la riqueza. Los gobiernos locales pueden incidir en el 

mejoramiento de la distribución del ingreso, pero las decisiones relevantes corresponden al 

gobierno central, que determina el impuesto a la renta. En los Estados Unidos la 

segregación ha ido aumentando porque la distribución del ingreso ha empeorado. Las 

familias de altos ingresos buscan áreas exclusivas, que las distancian de los demás en el 

espacio urbano. La segregación se combate de raíz con una mejor distribución del ingreso. 

Sin embargo, los gobiernos locales como el de Bogotá tienen herramientas limitadas para 

incidir en dicha distribución, por lo que es necesario recurrir a mecanismos indirectos que 

permitan nivelar las oportunidades de las personas contrarrestando la muy desigual 

distribución del ingreso que promueve la política macroeconómica nacional y global. 

 

La economía va bien si las personas pueden ampliar su capacidad de pago. Si los hogares 

pueden adquirir los bienes que consideran valiosos mejoran su bien-estar (well-being). Los 

autores muestran que los indicadores agregados (PIB per cápita, índice de desarrollo 

humano, etc.), no dan cuenta de las condiciones de vida de las familias. El crecimiento del 

PIB promedio puede estar acompañado de un deterioro de la calidad de vida de un grupo 

importante de personas. Para la Comisión Sarkozy es claro que el aumento del ingreso es 

una condición necesaria pero no suficiente, para mejorar el bien-estar. Las políticas del 

Plan de Desarrollo buscan que las familias pobres mejoren su ingreso disponible, que es 

igual a los ingresos laborales, menos los impuestos más los subsidios. 

 

El aumento del ingreso disponible se logra conjugando tres estrategias. i) La primera es el 

aumento del ingreso laboral. El Plan reconoce que la mitad de la economía bogotana es 

informal, así que propone mecanismos que ayudan a estimular la economía popular. 

Además, en el Plan se le da importancia a la inversión pública, y al efecto multiplicador que 

tiene el gobierno local. ii) La segunda estrategia es la concreción de impuestos progresivos, 

de tal manera que los pobres paguen menos. En dos ocasiones esta administración le 

presentó al Concejo de Bogotá una estructura de pago del predial progresivo. El esquema es 

claro: el predial se paga en función del avalúo y la tarifa se mueve entre el 5% y el 16%. En 

ambas oportunidades, el Concejo rechazó el proyecto. iii) Y la tercera estrategia son los 
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subsidios progresivos. A la inversa de los impuestos, el subsidio es progresivo cuando está 

orientado hacia los pobres. En esta dirección apuntan políticas como la gratuidad del 

consumo básico, la reducción de las tarifas de algunos servicios públicos, la ampliación de 

la jornada educativa, la atención a la primera infancia, etc. 

 

El resultado más importante de la administración durante los últimos tres años es la 

reducción de la segregación social, económica, espacial y cultural. Entre 2011 y 2014 

salieron de la pobreza medio millón de personas (465.795 personas DANE). La reducción 

de la pobreza se observa en todas las formas de medición: línea de pobreza (LP), 

necesidades básicas insatisfechas (NBI), índice de pobreza multidimensional (IPM). Por las 

variables que las componen, las mediciones de pobreza transmiten mensajes diferentes, y 

plantean diferentes alternativas de política pública. La línea de pobreza centra la atención 

en el ingreso monetario, mientras que las necesidades básicas y la pobreza 

multidimensional le dan relevancia a las realizaciones. El NBI y el IPM no incluyen el 

ingreso. Se podría afirmar que los cambios en la LP dependen más de las políticas 

nacionales que de las distritales, mientras que el gobierno local tiene un margen de 

maniobra significativo en el NBI y el IPM. Las dimensiones del IPM tienen una relación 

directa con las estrategias de Bogotá Humana, como la atención privilegiada a la infancia, 

la ampliación de la cobertura y calidad educativa, y el mejoramiento de las condiciones de 

hábitat y entorno. En la reducción de la pobreza por NBI la administración local ha jugado 

un papel determinante. 

 

Acorde con el objetivo de mejorar la capacidad de pago de los hogares, el 100% de los 

suscriptores pertenecientes a los estratos 1 y 2 se han beneficiado con el mínimo vital de 

agua potable, que les ha permitido reducir sus gastos. Además, gracias al programa Basura 

Cero, que se expresa en menores tarifas y en una gestión pública incluyente, los hogares 

pobres han visto reducir el costo en estos servicios. En esta misma vía de mejorar las 

condiciones de vida de las familias, la administración creó el subsidio al transporte para 

personas vulnerables, o en condición de discapacidad, adultos mayores. Bogotá Humana ha 

priorizado la inclusión de los grupos vulnerables buscando que puedan decidir con mayor 

autonomía sobre sus propias vidas. Los Centros Dignificar le brindan atención integral y 

diferencial a hogares víctimas. Y en las Casas de Igualdad se les prestan servicios a mujeres 

víctimas de violencia y a sus familias. Igualmente se les suministra atención en salud a 

personas con problemas de drogadicción en los 17 Centros de Atención Médica a 

Drogodependientes (CAMAD). 

 

Bogotá Humana ha obtenido múltiples reconocimientos por la excelente atención a la 

primera infancia, al mejoramiento de la calidad de la educación a través de la jornada única, 

al fortalecimiento de la educación superior (se avanzó en la construcción de la sede de la 

Universidad Distrital en Bosa, se amplió la sede de Ciudad Bolívar y se inició la 

construcción de una sede en Kennedy y se habilito otra en un antiguo colegio para carreras 

tecnológicas). El presupuesto del Distrito destinado a la educación se duplicó. El objetivo 

ha sido pasar de la garantía del derecho a la educación, a la garantía del derecho con 

calidad. 
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Se abrieron 21 jardines nocturnos que brindan atención a niños y niñas en espacios seguros, 

que ofrecen tranquilidad a las madres y padres que tienen que trabajar por la noche. 

Combinando diferentes modalidades de atención integral, que se adaptan a las necesidades 

diversas de las familias, entre 2011 y 2014 se logró ampliar la atención de 121 mil a 240 

mil niños y niñas. 

 

La ciudad se ha preocupado por prevenir y erradicar el trabajo infantil. Se crearon 8 Casas 

de Pensamiento Intercultural, que benefician a niños y niñas de diferentes etnias, y 7 

Centros de Desarrollo Infantil y Familiar (CDIFR), que atienden a menores de los 

territorios rurales. 

 

En salud la prioridad ha sido para los programas de prevención y para ello se destinaron 

6.000 profesionales de la salud para recorrer las zonas más pobres de la ciudad, atendiendo 

de manera programada a 800 mil familias (3´200.000 personas), muchas de las cuales 

nunca habían tenido los recursos para visitar un centro asistencial. Estos esfuerzos se han 

visto compensados en una disminución de la mortalidad infantil, la desnutrición y el 

embarazo en adolescentes. Se han realizado gestiones concretas, que permitirán la 

reapertura del emblemático hospital San Juan de Dios. 

 

En movilidad se han dado pasos significativos hacia la consolidación de un sistema 

multimodal (Redes Ambientales Peatonales Seguras-RAPS, ciclo rutas, bici carriles, bici 

corredores y el SITP). Se han creado incentivos para que el transporte masivo sea limpio, y 

se reduzcan las emisiones contaminantes (aire, ruido) en la ciudad. El gobierno distrital ha 

dado los pasos necesarios para concretar la construcción de la primera línea del Metro. Se 

han dejado listos los contratos para los cables aéreos de Ciudad Bolívar y San Cristóbal, 

que permitirán a miles de personas desplazarse de manera rápida, segura y económica 

desde sus hogares hasta los sitios de trabajo y gozar de un mayor desarrollo institucional, 

recreativo y educacional. Así mismo, están listos los estudios de 4 líneas de tranvía (metro 

ligero), 3 de ellas de escala regional. 

 

Bogotá Humana desarrolló instrumentos para avanzar hacia una ciudad más densa y 

compacta, sin poner en riesgo las zonas protegidas. Se han aprovechado las áreas centrales 

de la ciudad, que pueden albergar mayores edificabilidades para vivienda, oficinas, 

comercio, zona dotacional y densificación habitacional. En el centro se aprovecha mejor el 

equipamiento urbano ya construido y se disminuye la segregación, en condiciones que son 

compatibles con la protección del medio ambiente. 

 

Bogotá Humana ha recuperado la capacidad técnica y operativa de la planeación, 

mejorando la eficiencia en la oferta de bienes públicos. En lo local, esta dinámica se refleja 

en la asignación de los presupuestos locales destinados a la recuperación de la malla vial 

local y en la jerarquización de las metas incluidas en los 20 planes de desarrollo local. 
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1. Contexto socio económico 

 

La evaluación de la administración Petro se puede realizar desde perspectivas diversas. En 

la literatura especializada se hace la distinción entre la evaluación de resultados y la 

evaluación de impacto. Gracias a las encuestas multipropósito que se hicieron en Bogotá en 

el 2011 y en el 2014 es posible evaluar el impacto que han tenido las políticas llevadas a 

cabo por el gobierno distrital. 

 

Una de las grandes ventajas de la encuesta multipropósito del 2014 (EM 2014) es la 

posibilidad de comparar la situación de Bogotá con la de 31 municipios de la región. La 

información permite comparar las dinámicas de Bogotá entre el 2011 y el 2014, y es una 

línea de base para seguir la evolución de los municipios vecinos. 

 

En resumen, Bogotá ha reducido el desempleo, ha mejorado la calidad de vida de los 

hogares, y este proceso se ha dado en un contexto en el que se han consolidado las finanzas 

distritales. 

 

1.1 Crecimiento Económico 

 

El empleo es una de las manifestaciones más claras de la dinámica de la economía. Cuando 

el crecimiento está acompañado de una reducción en la tasa de desempleo, las familias 

mejoran su ingreso, y esta es la primera condición para elevar sus condiciones de vida. 

 

Gráfica 1 Tasa de desempleo de Bogotá y del país (2001 - 2014) 

 
Fuente: SDH 1(2015) a partir del Dane 

 

Tanto en el país como en Bogotá la tasa de desempleo ha ido disminuyendo (Gráfica 1), 

pero la reducción en Bogotá ha sido mayor. Entre 2001 y 2014 la tasa de desempleo pasó 

de 18,8% a 8,7%. Mientras tanto, a nivel nacional se redujo de 15% a 9,1%. En Bogotá el 

ritmo descendente se mantuvo entre el 2012 y el 2014, y también por debajo de la tasa de 

                                            
1 Secretaria Distrital De Hacienda, SDH., 2015. Proyecto de Presupuesto 2016. Bogotá, Distrito Especial, 

SDH, Bogotá. 
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desempleo nacional. Los niveles de desempleo muestran que en los últimos años la 

economía bogotana ha tenido un comportamiento mejor que el del resto del país. 

 

A nivel nacional el desempleo no se redujo más porque las actividades petroleras y mineras 

son poco intensivas en trabajo. En Bogotá, sectores dinámicos como la construcción son 

intensivos en mano de obra y, además, generan encadenamientos que estimulan otros 

sectores. La gráfica 2 muestra la dinámica que ha tenido la construcción de vivienda nueva. 

Desde mediados del 2010 la tendencia es ascendente. 

 
Gráfica 2 Viviendas nuevas disponibles para la venta en Bogotá (2010 - 2015) 

 
Fuente: SDH2 (2015, p. 41) 

 

Gracias a la amplitud del mercado interno, y a las interacciones endógenas de la economía 

de la ciudad, Bogotá amortigua relativamente bien los choques externos. La protección se 

hizo evidente tanto durante los años en los que hubo revaluación, como ahora cuando la 

devaluación del peso se ha intensificado. En las condiciones actuales, la devaluación es la 

oportunidad para que Bogotá consolide el mercado doméstico. Las pequeñas y medianas 

empresas de la ciudad que fueron golpeadas por el crecimiento de las importaciones, ahora 

se les han mejorado las oportunidades. La devaluación, que encarece las importaciones, 

crea condiciones propicias para que las empresas locales aumenten la productividad. De 

acuerdo con este diagnóstico, el empleo en Bogotá seguiría teniendo un mejor 

comportamiento que el promedio nacional. 

 

1.2 Pobreza y Convergencia Regional 

 

Entre 2011 y 2014 la incidencia de la pobreza monetaria (por línea de pobreza - LP) se 

redujo de 17,3% a 15,8% (Tabla 1). La pobreza extrema pasó de 4% a 4,1%. La 

disminución de la pobreza es el resultado de la conjunción de dos factores. El primero, la 

disminución del desempleo y, el segundo, la política fiscal de la administración local, que 

ha mejorado el balance entre impuestos y subsidios a favor de las personas más pobres. 

                                            
2 Secretaria Distrital De Hacienda, SDH., 2015. Proyecto de Presupuesto 2016. Bogotá, Distrito Especial, 

SDH, Bogotá. 
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Tabla 1. Incidencia de la pobreza por ingresos. Localidades de Bogotá (2011, 2014) 

 
Fuente: SDP3 (2015, p. 180) a partir de EM 2011 y EM 2014 

 

En algunas localidades la incidencia de la pobreza aumentó. En Santa Fe pasó de 22% a 

23,2%, en Fontibón de 8,8% a 9,1%, en Barrios Unidos de 9,8% a 10,2%, en Teusaquillo 

de 3,5% a 4,3%, en Puente Aranda de 10,1% a 12,5%. En Ciudad Bolívar, en cambio, la 

incidencia de la pobreza bajó de 32,2% a 29,3%. 

 

Los gobiernos local y nacional tienen que estar atentos a la evolución de la pobreza, porque 

la tendencia puede cambiar, y los logros que se obtienen se pueden reversar, como está 

sucediendo en América Latina. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL)4 (2014) llama la atención porque el ritmo de disminución de la pobreza se frenó. 

En América Latina en los 3 últimos años (2012, 2013 y 2014) la incidencia de la pobreza se 

estancó en 28%, y el número absolutos de pobres pasó de 164 a 167 millones, así que ahora 

hay 3 millones más de personas en la pobreza. La indigencia también aumentó: pasó de 

11,3% en el 2012 a 12% en el 2014. Para la CEPAL la superación de la trampa de pobreza 

tiene que pasar por una disminución de la concentración del ingreso y de la riqueza. El 

crecimiento debe ser crecimiento pro pobre. Es decir, tiene que estar acompañado de 

políticas distributivas (Kakwani, Khandker y Son 2004)5. 

 

Es claro que la reducción de la pobreza se va haciendo más difícil a medida que la 

incidencia disminuye. Además de las políticas distributivas es necesario buscar otras 

                                            
3 Secretaria Distrital de Planeación, SDP., 2015. Encuesta Multipropósito, Bogotá, Ciudad de Estadísticas, 

no. 70, SDP, Bogotá. 
4 Comisión Económica para América Latina, CEPAL., 2014. Panorama Social de América Latina 2014, 

CEPAL, Santiago. 
5 Kakwani Nanak., KHANDKER Shahid., SON Hyun., 2004. Pro-Poor Growth: Concepts and Measurement 

with Country Case Studies, Working Paper, no. 1, International Poverty Centre, Undp, Brasilia. 
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alternativas de carácter estructural que toquen las dinámicas urbano-regionales. Las 

políticas metropolitanas y regionales son fundamentales. La encuesta multipropósito del 

2014 puso en evidencia las brechas que existen entre los municipio. 

 

La Gráfica 3 muestra que no hay convergencia entre Bogotá y los municipios de la Sabana. 

La brecha entre Soacha y la Calera es muy grande. En Soacha la incidencia de la pobreza es 

35,5%, más del doble que la de Bogotá (15,8%). En Sibaté es 37,6%. El municipio con 

menos pobreza es La Calera (11,3%). 

 

Gráfica 3 Sabana. Incidencia de la pobreza (LP) -2014 

 
Fuente: SDP6 (2015, p. 182) a partir de EM 2014 

 

Las diferencias tan grandes con respecto a Bogotá ponen en evidencia la necesidad de 

integrar las políticas metropolitanas. La calidad de vida debería ir mejorando y los 

municipios tendrían que reducir sus diferencias. Estas transformaciones únicamente son 

posibles mediante intervenciones explícitas de los gobiernos locales. 

 

El gobierno de Bogotá Humana le ha dado un lugar privilegiado a la integración entre 

Bogotá y su región. Por esta razón se creó la Región Administrativa de Planeación Especial 

(Rape), que incluye a Cundinamarca, Tolima, Meta, Boyacá y Bogotá. Además de los 

temas ambientales, y de las vías, la Rape debe ser un instrumento que facilite la 

convergencia entre los municipios de la región. 

 

1.3 Impacto Distributivo de los Subsidios 

 

El Plan de Desarrollo se propuso mejorar el ingreso disponible de los más pobres, y para 

ello se buscó que los impuestos y los subsidios fueran más progresivos, de tal manera que 

tributen más quienes tienen más y que reciben más subsidios quienes tienen menos. 

                                            
6 Secretaria Distrital de Planeación, SDP., 2015. Encuesta Multipropósito, Bogotá, Ciudad de Estadísticas, 

no. 70, SDP, Bogotá. 
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La grafica 4 muestra el impacto redistributivo que han tenido los subsidios en Bogotá. Las 

curvas de concentración, por encima de la diagonal de 45º, indican que los subsidios que 

más favorecieron la distribución fueron, en su orden, los destinados a educación, servicios 

públicos domiciliarios (SPD), familias en acción (FA) y vivienda (Viv). 

 

Gráfica 4. Impacto redistributivo de los subsidios en Bogotá (EM 2014) 

Curva de concentración y curva de Lorenz 

 
Fuente: Gallego 7(2014, p. 19) a partir de EM 2014 

SPD es servicios públicos domiciliarios, FA es familias en acción, Viv es vivienda 

 

En estos programas hay una confluencia de subsidios del gobierno nacional y del distrital. 

En educación y salud la Nación aporta a la financiación través del Sistema General de 

Participaciones. En familias en acción y en vivienda también se conjugan recursos 

nacionales y locales. Con el paso del tiempo la participación de los recursos de Bogotá ha 

ido aumentando, y las contribuciones que hace la ciudad han ido creciendo. En educación, 

por ejemplo, Bogotá está gastando $4 millones al año por niño. Este monto incluye 

transferencias de la Nación y recursos propios. En el promedio nacional, el gasto niño año 

es $1,9 millones. En Bogotá es más del doble porque cada año la participación de la ciudad 

en la financiación de la educación va aumentando. En salud se presenta una situación 

similar. 

 

Al impacto redistributivo de los SPD ha contribuido la reducción de las tarifas. En la 

medida en que a la educación se le destinen más recursos y se consolide la jornada 

completa, el efecto redistributivo de la educación será mayor. 

 

                                            
7 Gallego Juan., 2014. ñEfecto Redistributivo de la Política Social en Bogotá: Subsidios en Servicios Públicos 

Domiciliariosò, en Secretaria Distrital de Planeación, SDP., Memorias Seminario Estratificación, SDP, 

Bogotá, mimeo, pp. 13-20. 
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1.4 El indicador de calidad de vida urbana (ICVU) mejoró 

 

El indicador de calidad de vida urbana (ICVU) que estimó la alianza Proes-Teknidata a 

partir de las EM 2011 y EM 2014, muestra que en todas las localidades hubo avances entre 

el 2011 y el 2014. El ICVU es una medida multidimensional e incluye: alimentación y 

salud; condiciones de la vivienda; calidad ambiental; capacidad de pago; equipamiento y 

dotaciones urbanas; movilidad; seguridad ciudadana; educación; recreación; trabajo; no 

discriminación; solidaridad y asociación. 

 

Tal y como se observa en la Gráfica 5, el ICVU mejoró entre el 2011 y el 2014 en todas las 

localidades. Sin duda, es positivo que haya avances en las condiciones de vida de los 

hogares, pero continúa siendo preocupante la falta de convergencia. Las distancias entre 

localidades todavía son significativas. En uno de los extremos está Usme y en el otro 

Teusaquillo y Chapinero. 

 

Gráfica 5 Comparación del indicador de calidad de vida urbana ï ICVU 

(2011 y 2014) para Bogotá 

 
Fuente: Proes y Teknidata 8(2015) a partir de EM 2011 y EM 2014 

 

Dada la naturaleza multidimensional del ICVU, las variaciones favorables indican que las 

familias no solamente incrementaron en el ingreso, sino que los logros cubren otras 

dimensiones. 

 

                                            
8 Proyectos y Estudios, Ingenieros Consultores., PROES., Teknidata Consultores., 2015. Estudio para el 

Cálculo de la Actualización de los Indicadores de Capacidad de Pago, Calidad de Vida Urbana y Segregación 

en el Espacio Urbano, así como de los Errores de Inclusión y Exclusión del Esquema de Estratificación para 

Bogotá y la Región. Producto no. 2, Documento que Presenta los Resultados del Cálculo y Análisis del 

Indicador de Calidad de Vida Urbana para Bogotá y 31 Municipios Durante 2014, así como el Análisis 

Comparativo de su Evolución en los años 2011 y 2014 para Bogotá, SDP, Proes, Teknidata, Bogotá, mimeo. 
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1.5 Finanzas sanas 

 

Los avances de Bogotá en el campo social han ido a la par con un fortalecimiento de las 

finanzas. Los ingresos tributarios han crecido a ritmos superiores a la inflación. Y su 

dinámica es muy superior a las transferencias del gobierno nacional. Ello significa que 

Bogotá ha consolidado el esfuerzo fiscal, y la dependencia de la Nación cada vez es menor. 

Los tributos han mejorado, entre otras razones, porque se ha logrado mantener actualizado 

el catastro, que se ha ido acercando al valor comercial de los inmuebles. 

 

Los indicadores financieros de Bogotá son muy buenos. La solvencia, o la sostenibilidad 

financiera (SF), es la relación entre el saldo de la deuda (SD) y los ingresos corrientes 

(YC), así que . De acuerdo con la ley 358 de 1997, en el caso de las entidades 

territoriales el máximo valor de la relación SF es 80%. Cuando SF es mayor que 80% el 

semáforo está en rojo. Entre 50% y 80% el semáforo está en amarillo, y menos de 50%, en 

verde. 

 

La capacidad de pago (CP) es la relación entre los intereses de la deuda (ID) y el ahorro 

operativo (AO), así que . En la ley 358 el valor máximo de CP es 40%. Cuando 

supera este límite, el semáforo está en rojo. Entre 30% y 40%, el semáforo está en amarillo. 

Y cuando CP es menor de 30%, el semáforo está en verde. 

 

Gráfica 6 Proyección de los indicadores de solvencia y de capacidad de pago de Bogotá 

(2015-2026) 

 
Fuente: SDP9 (2015, p. 130) 

 

Los indicadores de solvencia y de capacidad de pago de Bogotá son excelentes (Gráfica 6). 

La línea punteada superior corresponde a los límites establecidos por la ley 358. La curva 

inferior representa la dinámica proyectada de los indicadores de solvencia y capacidad de 

pago para Bogotá. A lo largo del período de proyección (2015 - 2016) el Distrito pasa todas 

las pruebas financieras. 

                                            
9 Secretaria Distrital de Planeación, SDP., 2015. Encuesta Multipropósito, Bogotá, Ciudad de Estadísticas, 

no. 70, SDP, Bogotá. 
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2. Balance de resultados de los objetivos, programas y estrategias del plan, en 

términos de eficiencia, eficacia y efectividad 
 

2.1 Balance general de las metas de gestión y/o resultados ïMGR 

 

El Plan de Desarrollo Distrital ñBogot§ Humanaò 2012 - 2016, se compone de tres Ejes 

estratégicos, programas, metas de impacto y metas de gestión y/o resultados (MGR), que 

vienen ejecutándose para materializar la visión de ciudad que lo caracteriza. En este caso, la 

tabla 2 muestra el número de metas MGR a nivel de los tres ejes y programas del plan, 

evidenciándose que los ejes 1 y 2 contienen el mayor número de metas. 

 

Tabla 2 Número de MGR según ejes y programas 

Eje Estratégico Programas  
Metas de Gestión 

y/o Resultados 

1 16 296 

2 7 119 

3 10 63 

 33 478 

 

Para medir el avance físico de las metas MGR que integran el Plan de Desarrollo Distrital 

(PDD), así como para obtener un resultado consolidado del avance acumulado del mismo, 

se implementó una metodología de seguimiento que agrega el avance (%) de las metas 

contenidas en cada eje y programa, mediante una sumatoria ponderada de los recursos 

asociados con cada una de ellas, ejercicio que se realiza trimestralmente a través del 

Sistema de Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo (SEGPLAN) y que es la fuente de 

información utilizada para este balance, con corte a 30 de septiembre de 2015. El sistema 

permite: 

 

1. Programar el Plan de Acción del Plan de Desarrollo según su estructura 

programática (MGR e indicadores, recursos de inversión, proyectos de inversión y 

sus metas, actividades y territorialización de la inversión). 

2. Realizar el seguimiento de la ejecución física y presupuestal del Plan de Acción con 

una periodicidad trimestral a programas, metas e indicadores, proyectos y sus metas, 

entre otros componentes. 

 

Para adelantar este ejercicio sobre el nivel de avance del cumplimiento de las MGR, se 

clasificaron las metas en 4 rangos de acuerdo con su nivel de ejecución acumulado hasta el 

30 de septiembre de 2015, así: 

 

Tabla 3 Niveles de avance en el cumplimiento de MGR del PDD, según rangos 
Rango 1 Rango 2 Rango 3 Rango 4 

Inferior a 40% Entre 40 y 70% Entre 70 y 90% Mayor a 90% 
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El porcentaje de cumplimiento de los compromisos del Plan de Desarrollo ñBogot§ 

Humanaò se presenta en la gr§fica siguiente, en la cual se puede ver que en el tiempo 

transcurrido de ejecución del Plan, es decir, desde junio de 2012 hasta el 30 de septiembre 

de 2015, se ha alcanzado una ejecución del 80.1% (Rango 3), mientras que para la vigencia 

del periodo del Plan, es decir, desde junio de 2012 hasta el año 2016, la ejecución ha 

alcanzado el 69.4% (Rango 2). La gráfica 2 muestra este comportamiento. 

 

Gráfica 7 Avance cumplimiento del PDD, todas las MGR 

 
Fuente: SEGPLAN 

 

Por otro lado, la gráfica 3 muestra el nivel de ejecución según la distribución de las 478 

MGR de acuerdo con el avance para los periodos mencionados; se observa un incremento 

de las MGR distribuidas en los niveles más bajos para el periodo analizado 2012 ï 2016, 

donde se ubicaron 110 MGR más, que en el periodo 2012 ï 2015, situación que se presenta 

dados los compromisos establecidos para la vigencia 2016. 

 

Gráfica 8 Nivel de cumplimiento de 478 MGR, según 4 rangos 

 
Fuente: SEGPLAN 

 

El mismo análisis, se realizó para cada uno de los ejes, cuyo resultado se muestra en la 

siguiente gráfica, en donde el nivel de ejecución de los ejes 1 y 3 está en el rango 3 y el eje 
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2 en el rango 2, es decir, un notable rezago dadas las condiciones particulares de ejecución 

que tienen los sectores que hacen parte de este eje. 

 

Gráfica 9 Nivel de cumplimiento de los Ejes del Plan de Desarrollo 

 
Fuente: SEGPLAN 

 

2.2 Balance por ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Distrital 

 

A continuación se presenta un balance de los resultados alcanzados en la ejecución de las 

metas por programas que componen los tres Ejes del Plan de Desarrollo ñBogot§ Humanaò. 

 

2.2.1 Eje 1.Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano 

en el centro de las preocupaciones del desarrollo 

 

En la gráfica 10 se expone la distribución de las 296 MGR del Eje Uno, en el que la 

administración le dio mayor énfasis. Se observa que el mayor número de MGR ejecutadas 

con rangos más altos (3 y 4) corresponden a este eje, resultado de las acciones desarrolladas 

en atención a las políticas sociales y poblacionales establecidas para la ciudad en temas de 

atención integral a la primea infancia, salud, educación, cultura, recreación, entre otros. 

 

Gráfica 10 Eje Estratégico 1 - Nivel de avance de MGR 

 
Fuente: SEGPLAN 
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Respecto a los programas, los que presentan un mayor avance son: ñGarant²a del desarrollo 

integral de la primera infanciaò, ñConstrucci·n de saberes. Educaci·n incluyente, diversa y 

de calidad para disfrutar y aprenderò, Bogot§ humana con igualdad de oportunidades y 

equidad de g®nero para las mujeresò y ñBogot§ Humana por la dignidad de las v²ctimasò, 

con avances ponderados en sus metas mayor al 80% (gráfica 11). 

 

Gráfica 11 Eje Estratégico 1 ï Nivel de avance por Programas  

 
Fuente: SEGPLAN 

 

Bogotá Humana al 30 de septiembre garantizó atención integral a 239.298 niñas y niños 

entre 0 y 5 años de edad, en lo se destaca el reforzamiento de pre jardín, jardín y transición, 

la atención integral en diferentes ámbitos de atención como en las casas interculturales, 

jardines nocturnos y atención en ámbito familiar. 

 

Por otra parte, los programas ñApoyo a la econom²a popular, emprendimiento y 

productividadò y ñTrabajo decente y dignoò presentan el m§s bajo nivel de cumplimiento 

con un avance ponderado de sus metas inferior al 43% (gráfica 11), debido a factores como: 

la población sujeta de atención no tiene acceso al sistema bancario por su baja calificación 

financiera; así como la falta de interés en los procesos participativos para discutir temas de 

la política de trabajo Decente y Digno; y la alta deserción en los procesos de formación 

para el trabajo, entre otros 
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2.2.2 Eje 2. Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del 

agua 

 

La gráfica 12 presenta la distribución de las 119 MGR en los 4 rangos de ejecución del eje 

dos. Se observa con respecto a todo el período del plan, que el 55% de las metas se 

encuentran en los rangos 3 y 4 de ejecución y el 45% restante en los rangos 1 y 2, es decir, 

que los niveles más bajos de ejecución del Plan está en este Eje. 

 

Gráfica 12 Eje Estratégico 2 - Nivel de avance de MGR 

 
Fuente: SEGPLAN 

 

Con relaci·n a los programas los que presentan un mayor avance son: ñRecuperaci·n, 

rehabilitación y restauración de las estructura ecológica principal y de los espacio del aguaò 

y ñBogot§ Humana ambientalmente saludableò, con avances ponderados en sus metas del 

95% y 87.5% respectivamente (rangos 3 y 4). 

 

Gráfica 13 Eje Estratégico 2 ï Nivel de avance por Programas 

 
Fuente: SEGPLAN 
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Un logro de gran importancia para la recuperación, rehabilitación y restauración de las 

estructura ecológica principal y de los espacio del agua de la ciudad, tiene que ver con la 

Reserva Forestal Regional Productora del Norte de Bogot§ D.C. ñThomas Van der 

Hammenò, que durante el período de esta administración genero los instrumentos de 

planificación, financieros y administrativos que permitirán a futuro contar con el bosque 

urbano más grande de América con 1395 hectáreas. 

 

Los programas ñMovilidad Humanaò y ñBasura ceroò presentan el más bajo nivel de 

cumplimiento con un avance ponderado de sus metas inferior al 52%, Gráfica 13, 

resultados que se evidencian, entre otros aspectos, por dificultades en la ejecución de obras 

de infraestructura para mejorar la movilidad en la ciudad, por la reprogramación de los 

cronogramas iniciales por cuanto la aprobación del cupo de endeudamiento se dio 

aproximadamente un año después de ser radicada la solicitud en tres oportunidades y 

sortear aplazamientos por parte del Concejo de Bogotá (noviembre 2012 a septiembre 

2013), así como, por la aprobación de redistribución de los recursos en 2014 para la 

construcción de la Primera Línea del Metro. 

 

En el tema de Basura Cero, hubo dificultades para poner en operación parques y bodegas 

especializadas de reciclaje, por ejemplo, por la falta de definición del uso del suelo y la 

concreción en la articulación interinstitucional para su desarrollo. 

 

2.2.3 Eje 3. Una Bogotá que defiende y fortalece lo público 

 

En la gráfica 14 se expone la distribución de las 63 MGR que pertenecen a este eje. Vemos 

el comportamiento general presentado, en este caso el número MGR que se ubicaron en los 

niveles medios de ejecución (rangos 2 y 3). 

 

Gráfica 14 Eje Estratégico 3 ï Nivel de avance de MGR 

 
Fuente: SEGPLAN 

 

Con relaci·n a los programas los que presentan un mayor avance son: ñFortalecimiento de 

las capacidades de gesti·n y coordinaci·n del nivel central y las localidadesò, 
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ñTransparencia, probidad, lucha contra la corrupci·n y control social efectivo e incluyenteò 

y el programa ñBogot§ Humana Internacionalò, con avances ponderados en sus metas del 

100% (rango 4). 

 

Logros alcanzados por ejemplo en el tema del fortalecimiento de la gestión a través de la 

estrategia de gobiernos zonales que la actual administración diseñó, que busca generar 

espacios de encuentro entre los ciudadanos y la administración Distrital y Local que dio 

respuesta a las necesidades de la comunidad, a partir del trabajo coordinado entre las 

localidades y las entidades del nivel central. 

 

Por su parte, los programas ñTerritorios de vida y paz con prevenci·n del delitoò y 

ñFortalecimiento de la seguridad ciudadanaò presentan el m§s bajo nivel de cumplimiento 

del Eje con un avance ponderado de sus metas inferior al 50%, gráfica 15. 

 

Gráfica 15 Eje Estratégico 3 ï Nivel de avance MGR por Programas 

 
Fuente: SEGPLAN 

 

Situación que se presenta de acuerdo con la encuesta multipropósito 2014, por cuanto en 

los sectores residenciales de la ciudad, la ciudadanía sigue percibiendo como problemas la 

inseguridad, seguida por el ruido, la contaminación del aire y los malos olores, a pesar que 

se aprecian caídas significativas como para el caso de la inseguridad, que hubo una 

disminución desde 75.8% en 2011 a 69.4% en 2014. 
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2.3  Eje 1: Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: El ser 

humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo 

 

ñLa ni¶ez debe gozar a plenitud de la totalidad de derechos: a la salud, a la educaci·n, a 

la alimentación, al afecto, al juego y a la vidaò. Plan de Desarrollo Bogot§ Humana. 

 

Este eje de Bogotá Humana centró sus esfuerzos por superar todo tipo de segregación y las 

distintas formas de discriminación, entendiendo que en tal propósito la prioridad la tuvieron 

los niños y las niñas, y por lo tanto, es hacia este grupo de personas que se enfocaron los 

esfuerzos e inversión, en un intento claro de dejar establecida una voz que advierte que el 

mejor indicador de desarrollo de una sociedad es precisamente que niños y niñas sean 

felices. 

 

En las coordenadas políticas de la Bogotá Humana, se sitúo al ser humano en el centro de la 

discusión y el desarrollo de acciones públicas que promovieron las capacidades y libertades 

de la ciudadanía. Por último es preciso decir que Construir un lugar geográfico y cultural, 

político y social en donde las palabras todos y todas tengan sentido y sean la medida y la 

dimensión de la ciudad, es lo que el plan de desarrollo Bogotá Humana ha hecho en lo 

corrido de sus acciones. Y si bien, las obras de ladrillo y cemento no son el indicador 

principal, si lo son, los niños y niñas felices, sanos y jugando, una juventud activa y 

creativa generando presente y futuro, personas mayores acompañadas en sus actividades y 

sus derechos, mujeres participando seguras en la construcción activa de la ciudad, 

población LGBTI reconocida, respetada y no segregada y muchos sectores de la sociedad 

anteriormente invisibilizados o marginados, que hoy toman cada vez mayor partido en las 

dinámicas que les corresponden; todos ellos y ellas participando en lo que se convierte en 

un verdadero hito histórico que progresivamente ha permitido ir transformando las 

condiciones que habían impedido el goce y acceso a derechos, bienes y servicios de 

Bogotá. 

 

A continuación el balance de transformación y resultados a nivel de los nueve objetivos del 

Eje 1. 

 

2.3.1 Reducir la desigualdad y la discriminación social, económica y cultural 

 

La inclusión de grupos vulnerados, como los habitantes de y en calle que lograron un 

tratamiento específico y muy diferencial al que en la historia bogotana les había dado, 

poblaciones con extrema vulnerabilidad como trabajadoras sexuales, o incluso mujeres 

víctimas de la violencia y jóvenes sin oportunidades que potencien su existencia afirmando 

la vida y sus capacidades en dignidad. 

 

Desde este imperativo ético es posible hoy mostrar resultados y medir las acciones y 

transformaciones que condujeron a superar los distintos tipos de discriminación y 

violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital. 
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Una Infancia feliz y un territorio que protege sus derechos 

 

El programa garantía del desarrollo integral de la primera infancia apunta a garantizar el 

ejercicio de las potencialidades y las capacidades, los derechos, y la generación de 

oportunidades a 270.000 niñas y niños desde la gestación y hasta los cinco años, a través de 

acciones intersectoriales pertinentes, suficientes y oportunas en los territorios de la ciudad. 

Bogotá Humana trascendió de las acciones sectorizadas a modalidades de atención integral 

de carácter intersectorial. Estas acciones fueron desarrolladas con mayor énfasis en aquellos 

territorios donde se encuentran los más altos niveles de vulneración de derechos, y 

particularmente se dirigieron hacia aquellos grupos poblacionales más segregados. 

 

Bogotá Humana al 30 de septiembre garantizó atención integral a 239.298 niñas y 

niños entre 0 y 5 años de edad - Secretaría Distrital de Integración Social 152.913, 

Secretaría de Educación Distrital 72.556, y mediante el convenio SED-SDIS, 13.829, lo 

que evidencia 119.004 niñas y niños más que los que se atendieron a diciembre 30 de 2011. 

 

Mapa 1 Atención integral en primera infancia en Jardines y colegios. 

 
Fuente SDIS-SED 

 

En cuanto a la atención brindada en jardines Acunar, jardines infantiles y colegios, 

Bogotá Humana avanzó como ninguna administración en la vinculación de niñas y 

niños a la atención integral en ámbito institucional. A 30 de septiembre de 2015 se 

atendieron en esta modalidad un total de 139.532 niños y niñas en Jardines Infantiles de la 

SDIS y en colegios de la SED. Bogotá Humana generó 22.226 nuevos cupos para niñas y 

niños entre los 0 y 5 años; abrió 116 jardines infantiles con 11.226 nuevos cupos para niñas 

y niños de entre 0 y 5 años y 425 aulas en colegios, para atender niñas y niños entre 3 y 5 
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años con 11.300 cupos. En total, la ciudad cuenta con 425 aulas en colegios del distrito y 

431 jardines infantiles con ambientes enriquecidos y espacios adecuados. (Mapa 1) 

 

La Atención Integral en el Ámbito Familiar  permitió que profesionales en salud, 

psicopedagogos, maestras y nutricionistas llegaran a 99.766 niñas y niños desde la 

gestación hasta los 3 años en sus casas y vecindarios. Bajo esta modalidad, que se 

potencia el compromiso de las familias y las comunidades con la protección y el desarrollo 

integral de la primera infancia en la ciudad, se atendieron en el cuatrienio 54.711 madres 

gestantes, con apoyo psicosocial, pedagógico, nutricional y de atención en salud. (Mapa 2) 

 

Un logro fundamental que tiene igualmente un impacto importante es el aporte 

nutricional en las diferentes modalidades de Atención Integral, las tres modalidades de 

atención involucran el complemento nutricional desde la gestación y hasta cumplir los 6 

años. Se logró un aporte nutricional del 70% del valor calórico total diario en el ámbito 

institucional y ámbitos no convencionales, un 72% para los preescolares de jornada 40 

horas de la SED. A 30 de septiembre se ha brindado alimentación mediante comida caliente 

y refrigerios, y en ámbito familiar a través de bonos canjeables por alimentos a 252.793 

niñas niños y madres gestantes. 

 

Mapa 2 Atención Integral a la primera infancia en ámbito familiar. 

 
Fuente SDIS. 

 

La ciudad cuenta con 281 Salas amigas de la familia lactante certificadas. En lo que se 

refiere al crecimiento saludable de los niños y niñas se destaca como la mortalidad materna 
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presenta una disminución del 9.6% pasando de 38.6 por 100.000 NV en el 2011 a 29 x 

100.000 NV en el 2014, siendo mucho más significativo este descenso en las localidades de 

Ciudad Bolívar, Chapinero, Santa fe, San Cristóbal, Usme, Teusaquillo, Mártires, Antonio 

Nariño, Rafael Uribe y Sumapaz en donde durante el año 2014 no se presentaron casos de 

mortalidad materna. Entre agosto de 2014 y agosto de 2015 se pasó de 23 a 20 casos 

(Gráfica 16). De esta manera Bogotá Humana se pone por debajo, en más de un 50%, del 

promedio nacional10, el cual se encuentra 65.9 x 100.000 NV11, logrando superar la meta 

propuesta en Bogotá para este cuatrienio de reducir a 31 x 100.000 NV y cumplir 

igualmente la meta del milenio de disminuir en 2/3 partes, según la línea base de 1990. 

 

Gráfica 16 Razón de mortalidad materna 2000 - 2014 

 
Fuente: SDS Dirección de Salud Pública - Vigilancia en Salud. Bases de datos SDS-RUAF.2008 - 2010 

Definitivos. 2011*- 2012 - 2013* Datos Preliminares Sistema de Estadísticas Vitales SDS 

Fecha de Actualización: 2009 - 2011: 04-03-2013 2012 - 2013: 25-08-2014. 2014 - 2015: 

Ajustado 17-09-2015 (Corte 11-09-2015) 

Consolidado Grupo de Análisis de Situación de Salud 

NOTA: Serie de mortalidades evitables año 2012 actualizada con bases definitivas del DANE. Año 2013. 

Mortalidad infantil, menores de 5 años y perinatal con bases preliminares DANE-RUAF y resto de 

mortalidades con bases SDS - RUAF hasta que no se realice comité técnico con el DANE para unificar 

conceptos. 

 

Como un hito en las estadísticas vitales, Bogotá Humana consiguió una disminución del 2.5 

puntos porcentuales en la tasa de mortalidad Infantil, en el primer año de vida, al pasar de 

12.1 por 1.000 NV en el 2011 a 9.6 por 1.000 NV en el 2014, logrando por primera vez 

bajar este indicador a un sólo dígito. Esto ha significado pasar, en el último año12, de 682 

casos a 575, (Gráfica 17) lo que ubica a Bogotá por debajo en un 50% del promedio 

nacional, el cual se encuentra en 17.6 por 1.000 NV de acuerdo con cifras de 2012. 

 

 

                                            
10 Por debajo igualmente de ciudades como Cali con 65,34 x 100.000 NV o Medellín con 35.95 x 100.000 NV 

11 Dato del año 2012 
12 Entre agosto de 2014 y agosto de 2015 
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Gráfica 17 Mortalidad Infantil 2000 - 2014 

 
Fuente: SDS Dirección de Salud Pública - Vigilancia en Salud. Bases de datos SDS-RUAF. 2008-2010 

Definitivos. 2011*- 2012 - 2013* Datos Preliminares Sistema de Estadísticas Vitales SDS 

Fecha de Actualización: 2009 - 2011: 04-03-2013 2012 - 2013: 25-08-2014. 2014 - 2015: 

Ajustado 17-09-2015 (Corte 11 -09-2015). Consolidado Grupo de Análisis de Situación de Salud 

NOTA: Serie de mortalidades evitables año 2012 actualizada con bases definitivas del DANE. Año 2013: 

Mortalidad infantil, menores de 5 años y perinatal con bases preliminares DANE-RUAF y resto de 

mortalidades con bases SDS-RUAF hasta que no se realice comité técnico con el DANE para unificar 

conceptos. 

 

Este mejoramiento en los indicadores igualmente se expresa en la tasa de mortalidad 

Perinatal la cual se redujo en un (22.5%) al pasar de 36.2 por 1.000 NV en 2011 a 13.7 

por 1.000 NV en 2014, logrando de esta manera superar la meta Plan de Desarrollo la cual 

establecía llegar a una tasa de 15 por 1.000 NV. Esta reducción fue mucho más 

significativa en las localidades de Barrios Unidos, Engativá, Antonio Nariño y Fontibón 

donde se presentaron tasas inferiores a 12 por 1.000 NV y en la localidad de Sumapaz 

donde no se registró ninguna muerte por esta causa en el último año. (Gráfica 18) 

 

Gráfica 18 Mortalidad Perinatal 2000 - 2014 

 
Fuente: SDS Dirección de Salud Pública - Vigilancia en Salud. Bases de datos SDS-RUAF.2008 - 2010 




















































































































































































































































































































