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PROYECTO DE ACUERDO Nº 229 DE 2020 

 
PRIMER DEBATE 

 
ñPOR EL CUAL SE CREAN UNAS ZONAS ESTRATÉGICAS ECONÓMICAS, SOCIALES 
ESPECIALES EN BOGOTÁ D.C. Y SE CONCEDEN BENEFICIOS TRIBUTARIOS POR LA 

GENERACIÓN DE INVERSIÓN, INFRAESTRUCTURA, FOMENTO AL EMPLEO, A LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR Y AL TURISMO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONESò.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1.  OBJETO. 

En un informe de Diagnóstico Físico y Social de las Localidades del Distrito1, efectuado por la 
Secretaría Distrital de Hacienda como  soporte de las decisiones que se toman para la intervención 
de las zonas más vulnerables y con mayores carencias de servicios sociales básicos y como 
parámetros del Plan de Ordenamiento Territorial-POT para cada una de las localidades con el fin 
de hacer realidad el modelo proyectado para ellas en el POT, veíamos como se hace un análisis 
demográfico (población, densidad poblacional, viviendas, número de hogares, niveles de pobreza, 
etc.) y de los aspectos económicos, servicios y cobertura, que hacen que haya unas localidades 

                                                        
1 https://www.shd.gov.co/shd/pub-ayi-diagnostico-localidades 
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muy distintas a otras, con mayores necesidades por suplir y con condiciones sociales, económicas, 
ambientales y culturales que las distingue entre si.  

En efecto, dicho estudio nos permite concluir, cómo hay unas localidades con unos aspectos 
poblacionales y socieconómicos que las distinguen de las otras, en materia de pobreza, de 
educación, salud, vivienda, de oportunidades económicas, laborales y sociales, de infraestructura y 
equipamientos en todos los servicios, de productividad y competitividad, cuyo diagnóstico deja entre 
ver que hay localidades con más dificultades de planificación adecuada, de cobertura de servicios 
públicos, de crecimiento y desarrollo que otras, con unos indicadores socioecómicos muy 
deficientes y preocupantes. 

Localidades como Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa, Suba y Usme, son las que de acuerdo con 
estudios y diagnósticos efectuados por la administración Distrital, tienen altos niveles de pobreza, 
desempleo, una segregación más preocupante que la desigualdad ya que tiene una de las más 
visibles de Latinoamérica, especialmente en el tema de la localización geográfica de las poblaciones 
con menor capacidad de pago. También hay mucha desigualdad, personas con Necesidades 
Básicas Insatisfechas NBI pese a los avances de los últimos años, con bajo acceso a los servicios 
públicos, con bajos niveles de aseguramiento, de ocupación y puestos de trabajo, bajo Índice de 
condiciones de vida, con muy escasos recursos para inversión y proyectos de desarrollo local, con 
baja vocación y articulación empresarial y de cadenas productivas y cuales quiera otra clase de 
condiciones, que no les permiten alcanzar mayores niveles de desarrollo y mejoramiento de la 
calidad de vida, como si sucede en otras localidades de la ciudad. 

Con base en este múltiple y complejo panorama de estas localidades, se hace necesario enfocar 
hacia ellas, todos los esfuerzos que sean necesarios del sector público y  privado para generar en 
ellas un mayor dinamismo económico y social que permita mejorar las condiciones de vida de sus 
habitantes, promover una mayor integración de la localidad respecto de las dinámicas demostradas 
por otras localidades y por la misma ciudad, ayudando a reducir estos factores críticos que las tiene 
sumidas en un atraso social y urbano del cual sería difícil salir sino es porque se les inyecta  medidas 
estratégicas de orden económico, social, de infraestructura, de inversión grande de recursos y 
fuentes de empleo que las potencian y les permitan ser más productivas y competitivas.  

Para ello, el apoyo del Estado, en este caso de la administración Distrital, así como el del sector 
privado, serán fundamentales para estos logros, gestionando en ellas proyectos y estrategias de 
desarrollo que incentiven su economía, promuevan y estimulen la inversión en ellas, dotarlas de la 
infraestructura incluyente y equipamientos requeridos que les permita suplir sus necesidades, 
generar mayor empleo,  acceso a educación superior e impulsar el turismo en esas localidades 
declaradas como Zonas Especiales.  

Por ello es que se está proponiendo en este Proyecto de Acuerdo, declarar por parte de la 
Administraci·n Distrital a estas localidades, como ñZonas Estrat®gicas Econ·micas, Sociales 
Especiales en Bogot§ D.Cò. que permita contar con unas condiciones especiales de intervenci·n en 
ellas, no desde el punto de vista geográfico, territorial, ni poblacional, por cuanto estos aspectos 
están ya determinados en la  distribución que por Localidades se hizo del territorio del Distrito,  sino 
para que a nivel económico, social, de inversión privada y porque no, público y privada, se 
determinen unas condiciones especiales y distintas a las de otras localidades, con el fin de minimizar  
su estado de pobreza, de falta de desarrollo en todos los aspectos y mejoramiento de la calidad de 
vida de sus habitantes. 
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A la par con el establecimiento de estas ñZonas Estrat®gicas Econ·micas, Sociales Especiales en 
Bogot§ D.Cò y para los efectos antes referidos, se propone tambi®n que la Administraci·n Distrital 
determine o establezca unas exenciones de carácter tributario, para aquellas personas naturales o 
jurídicas que generen inversión, infraestructura, fomento al empleo, a la educación superior y al 
turismo en estas localidades o zonas estratégicas. Es evidente que la gestión de las exenciones 
puede llegar a ser un componente muy positivo y estratégico y que la política fiscal puede contener 
un conjunto de medidas que estimule la inversión, la infraestructura, el desarrollo, la producción, 
generación de empleo y fomente la educación y el turismo en estas zonas.  

Se trata con todo ello de incentivar y promover el desarrollo de estas localidades, de manera 
mancomunada entre el Estado y los particulares, dentro de objetivos comunes que los beneficie a 
ambos y que con esfuerzos y sinergias afines, se puedan romper o quebrar  las barreras que las 
está excluyendo de un mayor desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de quienes allí habitan. 

Sin duda en este año 2020 se han presentado factores relacionados con la pandemia del Covid 19 
que de una u otra manera están afectando al mundo entero, ente ellos a nuestra ciudad, en materia 
de salud (perdida de vidas), generación de ingresos, pérdida de empleos, aislamientos obligatorio 
de personas, cerramiento temporal del aparato productivo y seguramente, nuestra economía y las 
finanzas distritales entren en una recesión de la cual va a ser difícil reactivarlas. Con ello se quiere 
hacer ver, que a la situación con que ya venían estas localidades  más pobres, tenemos que 
sumarles las consecuencias que nos va dejar el virus del Coronavirus, que seguramente va a 
acrecentar aún más en ellas, los problemas existentes y que han venido perdurando de tiempo 
atrás.     

Así mismo, este 2020 será un año de incertidumbre económica y social, que de por sí, ya obligó a 
redefinir por parte de la Administración Distrital, el modelo previsto en el Plan de Gobierno y en el 
Plan de Desarrollo de la actual administración para los próximos cuatro años, puesto que lo que ya 
estaba definido antes de la Pandemia del COVID 19, se tuvo que replantear por parte de la 
Administración Distrital y obliga a que tengamos que enfocarnos en como volvemos a dinamizar la 
economía, como seguimos creciendo al ritmo que traíamos o más, a la generación de nuevos 
proyectos y la expansión de los modelos de negocio e inversión para la ciudad, cosa que nos permita 
volver a las sendas del desarrollo, a la generación de ingresos, de empleo, de mayor infraestructura 
y condiciones de vida, con un obligado enfoque más territorial, por lo que se considera que este 
Proyecto de Acuerdo resulta en su presentación y aprobación ser muy oportuno y viable.   

De otra parte, para nadie es un secreto, que el Estado, en este caso la Administración Distrital, si 
bien le corresponde en ejercicio de su gestión pública, de su aparato estatal y de servicios a los que 
está obligada a prestar, es quien debe garantizar y materializar mejores condiciones de vida a sus 
ciudadanos, sabemos que por sí sola y dado el gran monto de recursos que se requerirían para 
suplir todas estas necesidades, no podría hacerlo per-se o por si misma con sus propios recursos y 
que solo con la participación del sector privado, de organismos internacionales e incentivos fiscales, 
como los que se proponen se podría recurrir a esta estrategia en beneficio de dichas localidades. 
Es por ello que se pone a consideración de los Concejales este Proyecto de Acuerdo para su apoyo 
y  aprobación a esta iniciativa. 

2. JUSTIFICACION.   

El Decreto 365 de 2001, señala las competencias y funciones del Departamento Administrativo de 
Planeación Distrital DAPD, y declara que la función fundamental que le corresponde a esta entidad 
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gubernamental en torno a la planeación social, se centra en la realización y actualización 
permanente del análisis de la situación social de la ciudad y en proveer la información que apoye el 
proceso de formulación y seguimiento de las políticas y planes sociales, tanto en la administración 
central distrital como en sus localidades.  

De otra parte, La Secretaría Distrital de Hacienda tiene como misión garantizar la sostenibilidad de 
las finanzas del Distrito Capital y la mejor asignación de los recursos mediante el diseño y ejecución 
de políticas económicas, fiscales y financieras viables, y la entrega de información transparente y 
oportuna2.  

Para efecto de los alcances de este Proyecto de Acuerdo, es necesario conocer algunos aspectos 
cruciales de la ciudad y de las localidades involucradas, con miras a determinar la situación social, 
económica y laboral de ellas y determinar así la viabilidad de las medidas que son objeto de este 
Proyecto y por qué se demanda de las exenciones tributarias propuestas. Veamos:      

2.1. ANÁLISIS DE BOGOTÁ, D.C.   

Bogotá, D.C. es una ciudad con una extensión de 163.635 hectáreas de territorio de los cuales 
37.972 hectáreas son de suelo urbano (23,2 por ciento), 122.687 hectáreas son de suelo rural (75 
por ciento) y 2.974 hectáreas corresponden a suelo de expansión (1,8 por ciento), y con una 
población de 7.150.000 habitantes según los resultados preliminares del censo de 2018 y está 
subdividida en 20 localidades3. 

Bogotá contaba, a finales de 2017, con 1162 sectores catastrales, de los cuales 988 son barrios, 
118 son veredas y 56 son mixtos. Las localidades con mayor número de sectores catastrales son 
Suba (11,1 por ciento), Ciudad Bolívar (10 por ciento) y Kennedy (9,4 por ciento). Según la 
Monografía de localidades 2017 de la Secretaría Distrital de Planeación, las localidades con mayor 
número de manzanas son: Ciudad Bolívar (12,3%), Kennedy (11,2%) y Suba (11,0%). Así mismo, 
las localidades de Bogotá, a su vez, se dividen en 112 Unidades de Planeación Zonal (UPZ) y hay 
45.051 manzanas dividas en seis estratos. 
  

El porcentaje que hace referencia al espacio que cada localidad ocupa con respecto a la totalidad 
del territorio ocupado por cada estrato es:  
Estrato 1: Ciudad Bolívar (64,7%) y Usme (52,2%).  
Estrato 2: Bosa (78,9%), Kennedy (48,1%), San Cristóbal (67,2%) y Engativá (24,7%).  

Estrato 3: Engativá (57,7%), Kennedy (38,7%) y Puente Aranda (77,6%).  
Estrato 4: Teusaquillo (67,9%), Suba (9,0%) y Usaquén (13,7%).  
Estrato 5: Suba (10,7%) y Usaquén (12,6%).  
Estrato 6: Usaquén (16,8%), Chapinero (28,5%) y Suba (5,7%). 

 
Bogotá, genera la cuarta parte del PIB nacional ($835.165 miles de millones) y es la región que más 
aporta, en comparación con las regiones del país. Es también una de las regiones con mayor 
capacidad de compra, la diversidad de su estructura productiva es la mayor  fortaleza de la 
economía bogotana y las actividades de servicios son las más importantes, generan el 62 % del 
valor agregado de la ciudad. 
 

                                                        
2 https://www.shd.gov.co/shd/sites/default/files/documentos/Recorriendo_Ciudad_Bol%C3%ADvar.pdf 
3 https://bogota.gov.co/mi-ciudad/turismo/informacion-de-bogota-en-2019 

https://www.shd.gov.co/shd/sites/default/files/documentos/Recorriendo_Ciudad_Bol%C3%ADvar.pdf
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/turismo/informacion-de-bogota-en-2019
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Es la ciudad con las mejores condiciones para generar empleo de calidad, el 59,6 % del empleo es 
asalariado, y genera el 54 % del empleo asalariado de las 13 áreas metropolitanas de Colombia. 
 
En materia de Educación, el analfabetismo de Bogotá es del 1,1 %.  El 22 % de la población 

bogotana ha alcanzado un nivel educativo medio, el 11,8 % goza de preparación universitaria 
completa. Un 11,2% solo ha completado la educación primaria y el 7,9% ha cursado básica 
secundaria. El 7,6% cuenta con preparación técnica y el 3,3%, con educación tecnológica. En lo 
referente a educación superior, El 3,5% de los habitantes dispone de especialización completa, el 
1,6% tiene maestría y tan solo el 0,1% ha concluido un doctorado. 
 
Bogotá es la ciudad en la que se concentra la mayor oferta de Instituciones de Educación Superior 
(IES), de las 196 instituciones (con matr²cula ñactivaò) 33 son oficiales (17 %) y 163 (83 %) privadas. 
Sobre la acreditación de alta calidad, 35 IES están acreditadas (18 %) mientras que 161 no lo están4. 
 
En Salud, según la Secretaría Distrital de Planeación, la capital colombiana cuenta con 26 
hospitales y con respecto al acceso a salud, el 90% de los bogotanos están afiliados al sistema de 
seguridad social. 
  
En materia de Transporte La malla vial urbana tiene una extensión aproximada de 15.399,69 

kilómetros. La ciudad cuenta con una red de ciclorrutas de 532 km y su ampliación continúa en 
proceso. El sistema de transporte masivo TransMilenio, al cierre de 2018, disponía de 114,4 kms 
de cobertura, 9 portales y patio garajes, 139 estaciones regulares y 12 corredores en servicio. Los 
buses de las troncales completan 13,1 millones de recorridos al mes. El sistema ha transportado 
59,1 millones de usuarios al mes en los últimos tres años. El Sistema Integrado de Transporte 
Público (SITP), por su parte, consta de 7452 paraderos y opera en 13 zonas.  

El Cubrimiento de servicios públicos, 99,8 % de los hogares de Bogotá manifiesta tener cobertura 
de acueducto, 99,9% tiene alcantarillado, 99,7% tiene cobertura de recolección de basuras, 99,9% 
cuenta con energía eléctrica 74,1% de las viviendas de Bogotá tienen servicio de internet según 
Censo 2018. 

De acuerdo con la Encuesta del Clima de los Negocios en Bogotá, de la Cámara de Comercio de 
Bogotá en el 2018 (CCB, 2018), los aspectos que mejor califican los empresarios de su entorno 
más inmediato son la conectividad en telecomunicaciones e Internet, el recurso humano, las 
condiciones que ofrece para el desarrollo empresarial y el crecimiento de su economía.  

Igualmente, en materia económica, de inversión y competitividad, en la encuesta de la CCB, los 
empresarios señalan entre las razones que hacen de Bogotá una ciudad atractiva para invertir: el 
tamaño del mercado de Bogotá (51 % de los empresarios), la diversidad de su estructura productiva 
(36 %) y la capacidad de compra de sus habitantes (36 %). Esta percepción es usualmente 
acompañada de la imagen creciente de la ciudad como sede de importantes eventos, ferias y 
exposiciones. 

Al cierre de 2018, el área de Investigaciones e Inteligencia de Mercados de Invest In Bogotá estimó 
que los proyectos de inversión nueva y de expansión que arribarán a Bogotá-Región representarán 
una inversión cercana a los US$2.169 millones, un crecimiento de 9,7 % frente al año anterior.  

Las actividades productivas y empresariales de Bogotá son muy relevantes. En un reciente informe 
de la C§mara de comercio ñBalance de la economía de la región Bogotá ï Cundinamarca 2018 

                                                        
4 file:///C:/Users/COMPAQ/Downloads/31012019%20Balance%20Econom%C3%ADa%20Bogotana%202018.pdf 

file:///C:/Users/COMPAQ/Downloads/31012019%20Balance%20EconomÃa%20Bogotana%202018.pdf
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Región de oportunidades para las empresas y los negocios5ò, en su Resumen Ejecutivo, se señala 
lo siguiente:  

ñEn Bogot§ se encuentra el 29 % de las empresas registradas en el pa²s y en Cundinamarca el 5 
%. En 2018 se crearon 75.836 empresas. 

En la región, Bogotá es la ciudad de las oportunidades: es el primer mercado de trabajo del país 
con 4,3 millones de ocupados y en las actividades de servicios se genera más del 78 % de la 
ocupación de la ciudad, la industria 15 % y la construcción 6 %.  

Es la ciudad más atractiva en el país para la inversión extranjera: en los últimos diez años, se duplicó 
el número de empresas con capital extranjero localizadas en la ciudad, de 677 a más de 1.500 
sociedades extranjeras y de ellas más de 27 con negocios globales, lo que la ubica como la quinta 
mejor ciudad para los negocios y la cuarta ciudad en América Latina más atractiva para invertir. 

Entre los factores positivos al comportamiento de las actividades productivas en el 2018 en Bogotá 
y la Región, se destacaron:  

¶ Bogotá se consolidó como la base empresarial más grande del país: aumentó (18 %) el 
número de empresas localizadas en la ciudad pasó de 424.471 en el 2017 a 499.050 en el 
2018, (423.214 empresas renovadas y 75.836 empresas creadas). Y las perspectivas para 
el 2019 son favorables, se espera que se supere la cifra de 550.000 empresas en la ciudad. 

¶ En América Latina se fortaleció el reconocimiento de Bogotá como destino atractivo para los 
negocios y la inversión, y la ciudad se destacó como la quinta más atractiva para hacer 
negocios según el ranking de América Economía Intelligence, principalmente por el tamaño 
y dinámica de su economía, el poder de marca de la ciudad y el reconocimiento del talento 
humano.  

¶ El mercado laboral se mantuvo como el mayor del país con más de 4,3 millones de personas 
ocupadas. La tasa de desempleo en el 2018 fue 9,6 %, menor en 0,5 puntos porcentuales a 
la del 2017 (10,1 %). 

¶ El talento humano y la diversidad de sus actividades productivas la posicionarán como la 
regi·n m§s internacionalizada del pa²s para atraer inversiones y empresasò. 

 

                                                        
5 file:///C:/Users/COMPAQ/Downloads/31012019%20Balance%20Econom%C3%ADa%20Bogotana%202018.pdf 

 

file:///C:/Users/COMPAQ/Downloads/31012019%20Balance%20EconomÃa%20Bogotana%202018.pdf
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En otros apartes del informe anteriormente señalado, se resaltan otros aspectos interesantes que 
para el tema que nos ocupa de este Proyecto de Acuerdo, bien valen la pena ser tenidos en cuenta. 
Veamos:  

ñEn los ¼ltimos 5 a¶os el crecimiento promedio del PIB de Bogot§ (3,7 %), fue superior al del país 
(3,2 %). Si bien Bogotá mantiene niveles de crecimiento positivos y superiores al del país, la brecha 
se ha venido cerrando y la ciudad necesita lograr un mayor dinamismo en su actividad productiva 
para lograr una senda de crecimiento sostenido que le permita crecimientos superiores al 7 %, para 
cerrar las brechas frente a ciudades como Santiago de Chile y aprovechar las potencialidades de la 
ciudad. 

(é)  

Las ciudades y regiones compiten para posicionarse y darse a conocer como destinos atractivos y 
para ello desarrollan y construyen la infraestructura que les permite atraer y retener el talento 
humano, propiciar la inversión nacional y extranjera y albergar y prestar servicios para diferentes 
sectores de acuerdo con su vocación productiva. 

Es una de las ciudades con mayor potencial, por la diversidad y el tamaño de su economía y de su 
población, su ambiente para los negocios, la conectividad, el capital humano y el estilo de vida, así 
como por su fortaleza económica:  

Å Es la 6Û m§s atractiva para invertir en América Latina según el ranking de FDI.  

Å Es la 5Û ciudad de Am®rica Latina m§s atractiva para realizar eventos internacionales de acuerdo 
con la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones, IICA.  

Å Es la 1Û por el número de asistentes a eventos internacionales según el ranking de la Asociación 
Internacional de Congresos y Convenciones, ICCA  

Å Desde 2015, Bogot§ hace parte de la Alianza Best Cities, el selecto grupo de las 12 ciudades del 
mundo reconocidas por su capacidad para realizar grandes eventos internacionales. Es la única 
ciudad latinoamericana con este reconocimiento.  

Å Es la 4Û entre las ciudades globales de Am®rica Latina, seg¼n el ranking de AT Kearney 2018.  

Å Es la 3Û ciudad con entorno para hacer negocios, después de México (1) y Chile (2), de acuerdo 
con el Doing Business 2019 del Banco Mundial. 

 Å Bogot§ es una de las capitales creativas de Am®rica Latina, y se est§ posicionando cada vez m§s 
como una de las ciudades que impulsa el emprendimiento en las industrias creativas, por los 
incentivos dirigidos a sectores como la música, las artes plásticas, los productos audiovisuales, la 
moda, el diseño y los eventos culturales, entre otros. Esta industria tiene un importante peso en la 
economía nacional: representa el 3,3 % del PIB y genera cerca de 800.000 empleosé 

En el contexto colombiano, Bogotá es la ciudad líder en competitividad y la economía regional más 
grande, dinámica y diversificada, con la base empresarial más grande y la mejor infraestructura para 
los negocios, y con una cultura empresarial din§mica y emprendedoraé  

De acuerdo con esta medición Bogotá tiene fortalezas respecto a las demás regiones del país en 
todos los indicadores y es primera en todos los criterios que se evalúan: Capital Humano e 
Investigación, Infraestructura, Sofisticación de Mercados, Sofisticación de 25 Negocios, Producción 
de Conocimiento y tecnología, Producción Creativa y solo en desarrollo de sus instituciones ocupa 
el segundo puesto. 
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Dentro de las actividades económicas predominantes, Bogotá suma a finales de 2019, más de 
785.000 empresas registradas en la Cámara de Comercio. El 31,1 por ciento de las compañías se 
dedican al comercio; el 12,5 por ciento de las actividades económicas se concentra en la industria 
y el 10,1 por ciento en el rubro científico y técnico. 

De las empresas registradas, el 0,24 por ciento son grandes empresas (de más de 200 empleados); 
el 0,53 por ciento, medianas (de entre 51 y 200 empleados según la Ley 905 de agosto de 2004); 
el 2,3 por ciento, pequeñas (de entre 11 y 50 empleados) y el 96,9 por ciento son microempresas6.  
En la estructura empresarial predominan las microempresas (87,5%) y las Pymes (11,4%). En la 
ciudad se encuentra la mayor concentración de medianas y grandes empresas del país (19.618 mil 
empresas) y es el destino más atractivo para localizar empresas con capital extranjero(más de 27 
empresas globales, 1.504 sociedades con capital extranjero).  
 
De otra parte, en materia presupuestal y Fiscal, de acuerdo con el Índice de Desempeño Fiscal 

del Departamento Nacional de Planeación, publicado en el 2018, Bogotá es la ciudad con mejor 
desempeño fiscal en el país, obteniendo un puntaje de 83,8 en una escala de 0 a 100, sobresaliendo 
en autofinanciación de gastos de funcionamiento, respaldo de la deuda, menor dependencia por 
transferencias y generación de recursos propios. 
  
En el Presupuesto de 2019, que tuvo un monto de 24,6 billones de pesos, más del 45 % de la 

inversión prevista se destinó a temas con impacto social (educación, salud). 
 

                                                        
6 https://bogota.gov.co/mi-ciudad/turismo/informacion-de-bogota-en-2019 

https://bogota.gov.co/mi-ciudad/turismo/informacion-de-bogota-en-2019
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Los proyectos emblemáticos que se construirían con los recursos del presupuesto estarían, la 
Primera línea del metro, la planta de tratamiento del Río Bogotá, la transformación del Bronx, la 
ciudadela con 140.000 viviendas en Lagos de Torca y los 5 Centros de la Felicidad, en Tunal, San 
Cristóbal, Fontanar del Rio, Cometas y el Retiro,  
 
Entre las principales fuentes para este presupuesto, se utilizaron los ingresos corrientes, que se 
calcularon en 10 billones de pesos, entre tributarios y no tributarios, con una participación de 45 % 
en los ingresos totales. Los tributarios se estiman en 9,2 billones, de los cuales el Impuesto de 
Industria y Comercio (ICA) representa el 43 %, con una cifra proyectada de recaudo de 3,9 billones 
de pesos; seguida por el Predial, con 3,2 billones; Vehículos, con alrededor de 800.000 millones, y 
sobretasa a la gasolina, con 413.619 millones. Las transferencias de la Nación, representan el 16 
% de los ingresos totales. 
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Otra fuente, son los ingresos de capital, que para 2019 generarán el 41 % de los ingresos totales, 
compuestos principalmente por recursos de crédito, con una participación de 39 % dentro de los 
recursos de la ciudad; ingresos por gestión de activos y recursos de balance por 45 %; rendimientos 
financieros, con el 4 %, y otros de capital, con 4%. 
Para este año de 2020, el Presupuesto de Bogotá es de $21 billones7, de estos, $17,2 billones 
estarían destinados a proyectos de inversión en las más de 2.500 obras que están en ejecución o 
próximas a comenzar y los sectores que más se privilegiará en la ciudad son Movilidad ($5,2 
billones); Educación ($3,9 billones) y Salud ($2,7 billones), respectivamente. Para funcionamiento 
se destinaron $3,8 billones a funcionamiento, que incluye el servicio de la deuda. Este es el detalle 
de la repartición en materia de inversión: 
 

  

De acuerdo con esta distribución en gastos de inversión, para movilidad se destinarán 5,2 billones 
de pesos, equivalentes al 30 % del total del presupuesto para inversión. En este rubro se incluyen 
recursos para el Metro (de la contrapartida del Distrito), para las troncales alimentadoras del Metro 
y ampliación de estaciones. También están incluidos recursos de valorización y de la negociación 
del SITP, entre otros. 
Para educación se tienen previstos 3,9 billones de pesos y para salud 2,7 billones de pesos, que 
incluyen alrededor de 40.000 millones de pesos en vigencias futuras para el hospital de Usme y 
25.000 millones de desarrollo del Fondo de Pensiones Territoriales (Fonpet) para el hospital de 
Bosa. Integración Social y Hábitat tendrán 1,3 billones de pesos cada una; Cultura, Recreación y 
Deporte contará con 600.000 millones de pesos y Seguridad con 400.000 millones de pesos, y los 

                                                        
7 https://bogota.gov.co/mi-ciudad/hacienda/presupuesto-de-bogota-para-

2020#:~:text=Bogot%C3%A1%20tendr%C3%A1%2017%2C2%20billones%20de%20pesos%20para%20inversi%C3%B3n%20en%202020,-
Proyecto%20de%20presupuesto&text=As%C3%AD%20lo%20anunci%C3%B3%20la%20secretaria,total%20del%20presupuesto%20para%20inversi%
C3%B3n. 

https://bogota.gov.co/mi-ciudad/hacienda/presupuesto-de-bogota-para-2020#:~:text=Bogot%C3%A1%20tendr%C3%A1%2017%2C2%20billones%20de%20pesos%20para%20inversi%C3%B3n%20en%202020,-Proyecto%20de%20presupuesto&text=As%C3%AD%20lo%20anunci%C3%B3%20la%20secretaria,total%20del%20presupuesto%20para%20inversi%C3%B3n.
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/hacienda/presupuesto-de-bogota-para-2020#:~:text=Bogot%C3%A1%20tendr%C3%A1%2017%2C2%20billones%20de%20pesos%20para%20inversi%C3%B3n%20en%202020,-Proyecto%20de%20presupuesto&text=As%C3%AD%20lo%20anunci%C3%B3%20la%20secretaria,total%20del%20presupuesto%20para%20inversi%C3%B3n.
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/hacienda/presupuesto-de-bogota-para-2020#:~:text=Bogot%C3%A1%20tendr%C3%A1%2017%2C2%20billones%20de%20pesos%20para%20inversi%C3%B3n%20en%202020,-Proyecto%20de%20presupuesto&text=As%C3%AD%20lo%20anunci%C3%B3%20la%20secretaria,total%20del%20presupuesto%20para%20inversi%C3%B3n.
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/hacienda/presupuesto-de-bogota-para-2020#:~:text=Bogot%C3%A1%20tendr%C3%A1%2017%2C2%20billones%20de%20pesos%20para%20inversi%C3%B3n%20en%202020,-Proyecto%20de%20presupuesto&text=As%C3%AD%20lo%20anunci%C3%B3%20la%20secretaria,total%20del%20presupuesto%20para%20inversi%C3%B3n.
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demás sectores tendrán también recursos importantes para seguir avanzando, según los proyectos 
previstos. 
 
Tal como fue aprobado, serán $21 billones, es decir $4 billones menos de lo que se aprobó para 
2019, que es una reducción del 16 %. La ciudad obtiene sus recursos de tres fuentes. La principal 
son los ingresos corrientes, que corresponden a impuestos como el predial, el vehicular, el de 
industria y comercio y la sobretasa a la gasolina. En este punto, el Distrito espera recaudar $11 
billones; es decir el 60 % del presupuesto. Le siguen las transferencias de la nación, que serán de 
$4,4 billones (19 % del presupuesto) y que llegan, en su mayoría, para proyectos en educación y 
salud, el régimen subsidiado, el Programa de Alimentación Escolar y otros. 
 
Finalmente están los recursos de capital, que se obtienen de los rendimientos por operaciones 
financieras y recursos que en el año 2019 no se invirtieron y que ya para 2020 se reducirán a la 
mitad, en comparación a los que se ejecutaron en 2019, cuando se incluyeron los dineros producto 
de la venta del 10,2 % de las acciones del Distrito en el Grupo de Energía de Bogotá (GEB). En 
2020 estos ingresos serán para infraestructura del SITP, la primera línea del metro, construir los 
hospitales de Usme y Santa Clara, y descontaminar el río Bogotá8. 
 
En materia de Gastos, Los de funcionamiento, representan el 16,4 % y se destina a gastos 
generales como el pago de sueldos, obligaciones, servicios y adquisición de bienes. La segunda es 
la deuda (2,7 %), en la que este año la cuota crecerá alrededor de $100.000 millones, debido a 
nuevos créditos. La tercera es la de inversión, que corresponde al 80,9 % y se destinará a los 
grandes proyectos de la ciudad. 
 
A su vez, el Plan de Desarrollo de Bogotá, Acuerdo 761 de 2020  ñPOR MEDIO DEL CUAL SE 
ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE OBRAS 
PÚBLICAS DEL DISTRITO CAPITAL 2020-2024 ñUN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL 
PARA LA BOGOTĆ DEL SIGLO XXIò constituye el marco de acción de las políticas, programas, 
estrategias y proyectos de la administración distrital, para lograr una redistribución más equitativa 
de los costos y beneficios de vivir en Bogotá, impulsar la recuperación de la actividad 
socioeconómica y cultural asociada al control de la pandemia del Covid-19 al poner de manifiesto 
necesidades que obligan a fortalecer o abordar nuevos programas en el marco de la ñNueva 
Normalidadò.  
 
Este Plan de Desarrollo es la apuesta para hacer de Bogotá una ciudad más cuidadora, incluyente, 
sostenible y consciente, mediante un nuevo contrato social, ambiental e intergeneracional para la 
Bogotá del siglo XXI9. 
 
El Objetivo general del Plan de Desarrollo aludido, que se plantea en el Artículo 2°, es el de 
consolidar un nuevo contrato social, ambiental e intergeneracional que permita avanzar hacia la 
igualdad de oportunidades, recuperando la pérdida económica y social derivada de la emergencia 
del COVID-19, capitalizando los aprendizajes y los canales de solidaridad, redistribución y 
reactivación económica creados para atender y mitigar los efectos de la pandemia y de esta forma 
construir con la ciudadanía, una Bogotá donde los derechos de los más vulnerables sean 
garantizados a través de: la ampliación de las oportunidades de inclusión social y productiva, en 
particular de las mujeres, los jóvenes y las familias, para superar progresivamente los factores de 

                                                        
8 https://www.elespectador.com/noticias/bogota/en-que-se-invertira-el-presupuesto-de-2020-en-bogota/ 
9 http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/edici_n_3001_pa_123_sd_de_2020.pdf 

https://www.elespectador.com/noticias/bogota/en-que-se-invertira-el-presupuesto-de-2020-en-bogota/
http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/edici_n_3001_pa_123_sd_de_2020.pdf
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naturalización de la exclusión, discriminación y segregación socioeconómica y espacial que impiden 
la igualdad de oportunidades y el ejercicio de una vida libre, colectivamente sostenible y feliz.  
 
El plan prevé a Bogotá integrada con la región a través de la creación de la Región Metropolitana 
Bogotá-Cundinamarca y de un POT con visión regional, devolviéndole a la Estructura Ecológica 
Principal (EEP) su carácter de principal y en consecuencia de ordenadora del territorio, así como 
un sistema multimodal de movilidad basado en una red de metro regional, acorde con las 
proyecciones demográficas del censo 2018. 
 
La visi·n y estructura del Plan Distrital de Desarrollo ñUn Nuevo Contrato Social y Ambiental para 
la Bogot§ del siglo XXIò tiene cinco propósitos y 30 logros de ciudad con metas trazadoras que se 
orientan al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ï ODS en el 2030, y que se 
ejecutan a través de los programas generales y estratégicos y de metas estratégicas y sectoriales 
en el presente cuatrienio.  
 
Las metas trazadoras recogen los indicadores de bienestar, valor público y condiciones de vida que 
busca alcanzar el gobierno Distrital, junto con los esfuerzos de la Nación y el sector privado, 
enmarcados en el contexto macroeconómico, para el logro de los ODS.  
Los Programas generales, de naturaleza sectorial, materializan las intervenciones específicas por 
parte de los sectores para el logro de sus metas sectoriales y para materializar el PDD.  
Los programas estratégicos son intervenciones intersectoriales que buscan destacar temas de gran 
impacto para materializar la propuesta del Plan y avanzar en el cumplimiento de los logros de 
ciudad. Estos se miden por el logro de metas estratégicas, que son intervenciones sectoriales 
destacadas por su significativa contribución a las apuestas definidas en la visión de corto y largo 
plazo del PDD. 
 
En el Artículo 6° Del Plan de Desarrollo, se desarrollan ñlos Enfoquesò en que se fundamenta el 

Plan y que determinan la manera cómo desde la administración se comprenden y atienden las 
realidades de sus habitantes y su región; por lo tanto, le permiten al gobierno distrital de manera 
estratégica tratar las distintas problemáticas reconociendo las diferencias de los individuos, las 
familias, el género, la inclusión, y la cultura ciudadana, a la luz del ejercicio del servicio público y la 
participación ciudadana. 
 
Uno de esos enfoques es el ñEnfoque territorialò, que parte de la comprensión del territorio como 

una construcción social, que tiene particularidades que no solo derivan de los aspectos biofísicos 
sino también de las relaciones que sobre él se construyen. Entender y atender tales 
particularidades, cualidades y potencialidades contribuye con el logro de una acción de gobierno 
más integral y de una inversión pública más eficiente, y permite planear más allá de los límites 
político-administrativos del Distrito. Implica una planeación del territorio en los distintos niveles: 
local, distrital y regional y una sensibilidad frente a las disparidades y desbalances existentes entre 
aquellos niveles. Que conmina a actuar con un criterio básico de justicia territorial, que procure 
reconocimientos sociales y ambientales de los habitantes y equilibrios o adecuaciones en las 
políticas públicas de desarrollo y gestión ambiental. 
 
También el Plan de Desarrollo contempla unas  características esenciales que orientarán el accionar 
del gobierno distrital y guiarán la resolución de los dilemas a los que se enfrente y, por tanto, son 
pilares fundamentales de los contenidos de los propósitos y de los logros de ciudad. Ello se 
determina as² en el Art²culo 7Á de los ñAtributosò, entre los cuales se establecen, entre otros, los 
atributos de  ñIncluyenteò y ñSostenibleò.  
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Una Bogotá - Región incluyente reconoce y valora las diferencias, hace posible que los grupos 

poblacionales y los sectores sociales en condiciones de vulnerabilidad, participen creciente y 
plenamente del bienestar, tengan mejores oportunidades, combate la segregación socioeconómica 
y la naturalización de la discriminación y la exclusión, trabaja por el logro de mayores equilibrios 
territoriales y distribuye en el territorio sus equipamientos para garantizar un acceso más equitativo 
a los bienes y servicios, se busca construir las condiciones para que cada quien pueda realizar sus 
sueños, desarrollar sus capacidades y sea lo que quiera ser.  
 
Una Bogotá - Región sostenible que cambia hábitos de vida la manera en que nos movemos, 

producimos y consumimos-, satisface las necesidades del presente sin comprometer la posibilidad 
de las generaciones futuras de satisfacer las suyas. Se trabaja en procura de lograr equilibrio entre 
el crecimiento económico, el cuidado del ambiente natural y el bienestar social y se generan 
capacidades de resiliencia para afrontar los cambios en el contexto territorial y ambiental. 
 
También en lo que atañe a los objetivos de este Proyecto de Acuerdo que presentamos a 
consideración del Concejo de Bogotá, y que se articulan e impactan positivamente el Plan de 
Desarrollo y por ende a la ciudad y sus localidades, especialmente aquellas más vulnerables y de 
mayores necesidades por satisfacer, tenemos que dentro de los ñProp·sitosò,  ñEstrategiasò y 
ñLogros de Ciudadò del Plan de Desarrollo a que se refiere su  Art²culo 9Á,  se encuentran:  
 
El Propósito 2. Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y 
mitigar la crisis climática. qué busca o Implica, entre otros, también ocupar el territorio de una 

manera más ordenada y sostenible y para alcanzar este Propósito se deberán desarrollar 
ñestrategiasò que contribuyan ir con la reactivaci·n econ·mica de la ciudad,  desarrollen proyectos 
de inversión sostenibles en los sectores relacionados con este propósito.  
 
Los Logros de ciudad dentro de este Propósito, señalado en el numeral 15, está el de intervenir 
integralmente áreas estratégicas de Bogotá teniendo en cuenta las dinámicas patrimoniales, 
ambientales, sociales y culturales.  

 
Así mismo tenemos el Propósito 5. Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, 
transparente y ciudadanía consciente, que busca o implica  implementar las estrategias que 

permiten a la administración, desarrollar alianzas públicas y privadas y de integración regional para 
el logro de sus propósitos.  
 
Los Logros de ciudad  dentro de este Propósito, señalado en el numeral 28, está el de Promover 
procesos de integración y ordenamiento territorial en la Bogotá ï Región. sostenibles social, 
económica, ambiental e institucionalmente.  

 
En este mismo sentido, en el Artículo 13. Programas estratégicos. En el marco del presente Plan 

de Desarrollo Distrital se considera fundamental la ejecución de los siguientes programas 
estratégicos, entre otros:  
 
Programas Estratégicos Propósito 1: Hacer un nuevo contrato social con igualdad de 
oportunidades para la inclusión social, productiva y política. 
 



 
EDICIÓN  3024 JULIO 23 DEL  AÑO 2020                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

4025 

 

 
 
Programa 32. Revitalización urbana para la competitividad. La Revitalización Urbana, en 

concordancia con el POT, se considera como un instrumento moderno de planeación, que interviene 
estratégicamente, vinculando las dinámicas patrimoniales, ambientales, sociales y culturales de la 
ciudad y las de sus localidades.   
 De acuerdo con el Plan de Desarrollo, la revitalización urbana se asegura de impulsar la economía, 
la productividad y competitividad de la ciudad y de las localidades donde se interviene  y consolida 
el sentido de pertenencia en los sectores de intervención.  
 
La revitalización urbana incluye desde acciones de acupuntura urbana hasta intervenciones de 
renovación urbana como estrategias para la transformación de la ciudad construida, con la 
participación de la ciudadanía. Así se buscará, entre otros:  

- El mejoramiento de los sectores industriales y las aglomeraciones económicas existentes de 
Bogotá, con el fin de fortalecer los usos y actividades económicas, así como la consolidación 
de nuevos centros económicos en las localidades de Bogotá con áreas de especialización 
productiva en la ciudad.  

Como podemos ver, estas normas del Plan de Desarrollo citadas, constituyen el soporte normativo 
en que se fundamenta no solo la declaratoria de las Zonas especiales para esas localidades a las 
que nos hemos venido refiriendo en el transcurso de esta exposición de motivos y que constituyen 
el objeto de este Proyecto de Acuerdo, sino también a la forma como mediante instrumentos de 
planeación e intervención urbana podemos generar mecanismos de intervención en las localidades 
para un mayor desarrollo y competitividad para ellas, partiendo de estímulos a la inversión a la 
generación de infraestructura, empleo, educación superior e inversión en infraestructura y fomento 
del turismo, que es de lo que se trata este Proyecto de Acuerdo.   
 
Es importante igualmente, conocer cómo se consolida la Inversión en el Plan de Desarrollo,  de los 
recursos que se disponen para cumplir con los proyectos, programas  y estrategias, y las que 
corresponde a cumplir con los del ODS:  
 
La inversión del PDD, son de 109,3 billones de pesos, cuya apuesta es  a la disminución de la 
pobreza multidimensional, monetaria, la feminización de la pobreza y a superar progresivamente 
los factores de naturalización de la exclusión, discriminación y segregación socioeconómica y 
espacial que impiden la igualdad de oportunidades y el ejercicio de una vida libre, colectivamente, 
sostenible y feliz, atender las necesidades insatisfechas de la población a nivel económico, social, 
ambiental y de obras públicas y mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos.  

Más de la mitad del presupuesto estará destinado a tres  importantes sectores: Movilidad,  
Educación y Salud. En específico, del total de $109,3 billones  destinados al desarrollo de la ciudad, 
$36.919 billones serán para el sector de Movilidad y $ 23.740 billones son para Educación y $16.186 

billones son para Salud. Casi un tercio se va a ampliación y adecuación de infraestructura. 
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La SDP dispondrá del sistema de información a través del cual se realizará la programación y 
ejecución del plan de acción del plan de desarrollo y dará los lineamientos que le permitan a las 
entidades distritales articular sus proyectos de inversión con las metas, programas y propósitos del 
Plan de Desarrollo Distrital como también programar las actividades y los recursos de inversión a 
ejecutar durante su vigencia. 

 
Veamos a continuación como es que se compone el Presupuesto por Propósitos y por Sectores 
del Plan de Desarrollo y la Consolidación de la inversión: 
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La SDP definirá los mecanismos y la periodicidad del seguimiento tanto a los proyectos de inversión 
como a los indicadores de las metas del Plan de Desarrollo Distrital, para establecer el avance y 
cumplimiento de los propósitos del plan, que le permita a la administración distrital tener información 
confiable y oportuna para la toma de decisiones, que hagan posible los logros de los objetivos de 
plan. 
 
Se traen a colación estas normas del Plan de Desarrollo por cuanto ellas justifican los objetivos que 
se plantean en este Proyecto de Acuerdo, armonizan y articulas entre si tanto los objetivos del 
Proyecto de Acuerdo  como los planteados en el Plan de Desarrollo  
 

2.2.  ANÁLISIS DE LAS LOCALIDADES DE BOGOTÁ, Y SU SITUACIÓN ECONÓMICA, 
SOCIAL, AMBIENTAL, POBLACIONAL Y DEMOGRÁFICA.  

 

No cabe duda que Bogotá tiene una deuda enorme en lo que a desarrollo, calidad de vida, 
infraestructura, prosperidad y competitividad se refiere en relación con sus Localidades, debido en 
parte a la falta de implementación de un modelo de descentralización adecuado, a la negativa de 
darles a ellas mayor autonomía presupuestal, administrativa y de servicios, a la repartición y 
distribución inequitativa de su territorio cuando fue dividida en Localidades, y a la asignación de 
recursos para su organización,  funcionamiento y prestación adecuada de los servicios que deben 
prestar. 
 
Así mismo, asi como hay localidades prosperas, desarrolladas con mejor calidad de vida, con mejor 
infraestructura y dotación de servicios, hay otras que no cumplen con la satisfacción de sus 
necesidades porque no se han generado ni establecido en ellas cadenas productivas, industria, 
empresa, comercio y servicios, que generen inversión, productividad, competitividad y empleo, lo 
que hace que permanezcan en un estancamiento económico y social sumamente críticos.  
 
En un estudio efectuado por ONU ïHabitat en septiembre de 201710 midió que tan prosperas son 
las localidades y zonas de Bogotá con base en la metodología de prosperidad urbana que viene 
aplicando para las ciudades del mundo y que mide el desarrollo a través de aspectos como la 
productividad, la infraestructura, la calidad de vida y el medio ambiente, y las compara con la ciudad 
y con otras ciudades el país y del mundo.  
 
El Informe señala que las localidades del centro de Bogotá, como Santa Fe, Los Mártires, e incluso 
una parte de Puente Aranda, se han convertido en una barrera para el desarrollo y la prosperidad 
de la ciudad.  
Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos resultaron ser las tres localidades con el Índice de 
Prosperidad Urbano más alto de Bogotá, mientras que Santa Fe, Usme y Ciudad Bolívar salieron 
con los niveles más bajos.  
 
Para Roberto Lippi, Coordinador ONU-Hábitat para Colombia y Ecuador, una de las revelaciones 
que se debe analizar es el fenómeno de las localidades de Chapinero y Santa Fe, pues, siendo 
vecinas geográficamente, la primera tiene el índice más alto de la ciudad (65,01) y la segunda, uno 
de los más bajos (48,38). Lo paradójico es que al pasar de una calle a otra se salta de la prosperidad 
a la pobreza y el deterioro. 
 

                                                        

10 https://www.bogota/informe-de-onu-habitat-sobre-las-localidades-de-bogota-132148 

 

https://www.bogota/informe-de-onu-habitat-sobre-las-localidades-de-bogota-132148
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En su concepto, la ciudad debe evaluar por qué Chapinero tiene desarrollo al nivel de ciudades 
como Chicago, en Estados Unidos, y siendo vecina no es capaz de contagiarle su prosperidad a 
Santa Fe, que puede estar al nivel de Lagos, en África, que tiene uno de los índices más bajos del 
mundo. 
La investigación, que utilizó los resultados de la encuesta multipropósito 2014, cifras del Dane y 
datos oficiales del Distrito, refleja que la brecha social se ha reducido y que en aspectos como la 
calidad de vida, que mide salud, educación y espacio público, las 19 localidades tienen puntajes 
entre 62,2 y 81,4. Lo mismo ocurre en inclusión social (60,2 y 74,7). La gran brecha se da en temas 
de vivienda, vías y conectividad, donde se encuentran puntajes tan distantes en infraestructura 
como Teusaquillo (69,8) y Usme (41,8) y Bosa (43,2). Lo mismo pasa en productividad (empleo, por 
ejemplo), Chapinero (74) lidera y Usme está de último (31,5). 
 

En este aspecto es paradójico el resultado de Los Mártires (61,3) y Santa Fe (61), que ocupan los 
primeros lugares en productividad con Chapinero y La Candelaria, pero en el promedio están entre 
los peores resultados. Es un fenómeno que se debe analizar, porque son localidades que deberían 
tener una consolidación de su desarrollo y, en cambio, muestran una situación de abandono y 
deterioro. 
 
La falta de conectividad vial, obedece a la falta de planificación y diseño urbano adecuado a la 
realidad actual de la capital. El índice urbano general de Bogotá en materia vial es muy bajo, la 
ciudad dedica entre el 13 y el 18 % del suelo a sus vías, cuando lo apropiado sería el 30 por ciento 
del territorio urbanizable. 
 
En productividad se miden temas como el empleo, los ingresos y la ubicación de empresas en la 
zona. En infraestructura se tienen en cuenta la vivienda, las sedes para educación y salud, vías y 
conectividad. También el acceso a las tecnologías de información. Sin embargo la gran mayoría de 
localidades no reflejan esa productividad por carencia de infraestructura, de servicios e inversión en 
ellas. 
   
Lo más grave que revela el informe, lamentablemente es que seguimos teniendo altos niveles de 
segregación. La desigualdad que se refleja en las brechas de los ingresos, y la manera de 
compensar es con inversión en infraestructura incluyente en las zonas más necesitadas e identificar 
a las poblaciones con déficit de equipamientos para hacer los proyectos en esas zonas. 
 
Desafortunadamente este Estudio no fue tenido en cuenta, su diagnóstico no se convirtió por parte 
de la administración de entonces, en estrategias y en propuestas realizables a través del POT o de 
políticas públicas y en inversiones de las secretarías y no actuaron frente a las realidades de las 
localidades.  
 
Aunque la mayoría de las 19 localidades urbanas tiene puntajes altos en temas como la inclusión 
social, hay brechas que cada una debe enfrentar. Las brechas internas por mezcla de desarrollo, 
deterioro y rezago hacen que en muchas los retos coincidan. El Informe señalaba lo que les hace 
falta a las localidades para ser más prósperas: 
 
Chapinero. Tiene desafíos en inclusión social, equidad, acceso a educación y brecha salarial, pero 
también en reducir la producción de residuos sólidos y usar la energía renovable. Debe mejorar la 
densidad de empresas que se localizan y en calidad del aire. 
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Barrios Unidos. Sus retos están en salud, educación, mejores condiciones de empleo e ingreso 
para los hogares y educación para los jóvenes. 
 
Puente Aranda. Debe mejorar ingreso de hogares y condiciones de empleo y de educación de los 

jóvenes. 
 
Fontibón. Debe mejorar en el número de empresas en la zona, en espacio público y educación. 

 
Usaquén. Necesita mejorar la infraestructura de salud (IPS), reducir tiempos de viajes y vías. 

Equidad de acceso a educación y brecha salarial. 
 
Suba. Debe mejorar en vivienda y vías para la conectividad. Enfrentar problemas de equidad e 

inclusión social y de género. 
 
Engativá. Sus grandes retos son infraestructura de vivienda, conectividad vial y mejorar calidad de 
vida en temas de acceso a la salud y espacio público. 
 
Antonio Nariño. Tiene problemas en vivienda, vías y movilidad urbana y en tecnologías de la 
información. En calidad de vida sus retos están en seguridad y protección y en el espacio público. 
 
Mártires. En calidad de vida sus retos están en salud, educación, seguridad y espacio público. 
También en sostenibilidad ambiental. 
 
Candelaria. Tiene problemas de vivienda y conectividad vial. Además debe enfrentar problema de 

manejo de basuras. 
 
Kennedy. Infraestructura de vivienda, salud y educación encabeza los retos. También debe 

solucionar problemas de espacio público. 
 
Tunjuelito. Tiene retos en salud, seguridad y protección, también en equidad e inclusión social, en 

particular inclusión de género. 
 
Rafael Uribe Uribe. En vías y conectividad están sus mayores desafíos. También en salud, 

seguridad y protección. 
 
San Cristóbal. Tiene retos en calidad de la vivienda y en conectividad vial. También en tecnologías 

de la información. 
 
Bosa. Debe mejorar en la infraestructura social (salud y educación) y en conectividad vial. 

 
Santa Fe. Enfrenta problemas de equidad e inclusión. El tema de la violencia es su mayor desafío. 

Debe enfrentar problemas de conectividad y tecnologías de la información. 
 
Usme. Le hacen falta empresas, infraestructura en vivienda y vías y tecnologías de la información. 

 
Ciudad Bolívar. Tiene retos en localización de empresas, en infraestructura de vivienda, de vías y 

social y en tecnologías de la información. También para enfrentar el cambio climático. 
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2.3. Situación de las Localidades del Distrito Sujetas de Intervención según el Proyecto de 
Acuerdo. 

 

Para conocer mejor el estado actual de las localidades, especialmente de aquellas a las que se 
dirige este Proyecto de Acuerdo, debemos hacer un análisis de sus condiciones socioeconómicas 
y demográficas y el índice de sus necesidades por satisfacer, así:   
 
El Plan de Desarrollo ñBogot§ Mejor para Todosò, estableci· dentro del Eje Transversal Nuevo 
Ordenamiento Territorial, el programa ñInformación relevante e integral para la planeación 
territorialò, dentro del cual se formuló el proyecto de inversión ñProducci·n y an§lisis de informaci·n 
para la creación de política pública, focalización del gasto público y seguimiento del desarrollo 
urbanoò, a través del cual se ha venido consolidando al Distrito Capital como líder en información 

territorial y geográfica para fortalecer la gestión y planificación del territorio.  
La Secretaría Distrital de Planeación, como coordinadora de este proyecto y en cumplimiento de su 
misi·n institucional, en el documento ñMonograf²as de las Localidades 2017ò contribuye al an§lisis, 
formulación y seguimiento de las políticas públicas a nivel de localidad y de ciudad, así:  
 
 

2.3.1. LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR11  

 
Ciudad Bolívar, como se identifica a la localidad 19, tiene una historia reciente y asociada al 
poblamiento acelerado y poco organizado de sur de la ciudad, en la décadas del cincuenta y 
sesenta, surgieron los primeros asentamientos subnormales, que en menos de veinte años 
generarían polos de concentración de sectores marginados. Con la dinámica urbana y la presión de 
ocupación del territorio, muchas áreas rurales fueron ocupadas informalmente, casi como zonas 
tuguriales, sin planeación y convirtiendo la vida veredal en zonas pobladas, requiriendo su inclusión 
a la zona urbana 
 
La dinámica de ocupación información obedecía a la venta de lotes muy baratos y sin servicios 
públicos, comprados generalmente por personas provenientes de las zonas rurales del país en 
condiciones de desplazamiento. A partir del año 1983, con el Acuerdo 11 del Concejo de Bogotá, 
se define el marco jurídico y administrativo de lo que en ese entonces se denominó el Plan Ciudad 
Bolívar. 
 
Aspectos territoriales 

 
Ciudad Bolívar tiene una extensión de 12.998,5 hectáreas, de las cuales 3.238,1 hectáreas son de 
suelo urbano, 9.608,4 hectáreas de suelo rural y 152,1 son suelo de expansión. Ciudad Bolívar 
cuenta con 5.418 manzanas distribuidas en 99 sectores catastrales. Con 3.238,1 hectáreas, 
participa de un 8,5% de la superficie urbana de la ciudad. 
La localidad de Ciudad Bolívar tiene 8 UPZ. El 81,8% de los sectores catastrales de Ciudad Bolívar 
son barrios que se ubican en su mayoría dentro del perímetro urbano 
 
 
 
 

                                                        
11 http://www.sdp.gov.co/gestion-estudios-estrategicos/informacion-cartografia-y-estadistica/repositorio-estadistico/monografia-la-localidad-de-

ciudad-bolivar-2017%5D 

http://www.sdp.gov.co/gestion-estudios-estrategicos/informacion-cartografia-y-estadistica/repositorio-estadistico/monografia-la-localidad-de-ciudad-bolivar-2017%5D
http://www.sdp.gov.co/gestion-estudios-estrategicos/informacion-cartografia-y-estadistica/repositorio-estadistico/monografia-la-localidad-de-ciudad-bolivar-2017%5D
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Usos del suelo 
 

En la localidad de Ciudad Bolívar el 59,7% del área de los predios corresponde aquellos que tienen 
como principal el uso residencial. Le sigue el uso de servicios con el 20,3%. Los usos de comercio, 
dotacional e industria participan con un 12,5%, 5,0% y 1,9%, respectivamente. Entre las 19 
localidades con usos urbanos, Ciudad Bolívar tiene el cuarto mayor porcentaje de área de predios 
con uso principal residencial, y es la sexta localidad con mayor porcentaje de área de predios en 
los usos de servicios e industria. 
 
Del total de manzanas estratificadas en Bogotá, el 12,2% se encuentra en Ciudad Bolívar, tiene 
5.512 manzanas estratificadas, el mayor número en relación con las demás localidades. De las 
manzanas de Ciudad Bolívar, el 64,7% se encuentran en Estrato 1, el 20,8% en Estrato 2, el 12,6% 
clasificada sin Estrato y el 1,9% en Estrato 3. 
 
El suelo rural de la localidad de Ciudad Bolívar se encuentra dentro de la Reserva Forestal 
Protectora-Productora Cuenca Alta del Río Bogotá, clasificada dentro de la Estructura Ecológica 
Principal. Las localidades de Bogotá con mayor proporción de su suelo clasificado como rural son 
Sumapaz con el 100,0% y Usme con el 86,0%. Ciudad Bolívar, con un 85,6% de su territorio en 
suelo rural, está en tercer lugar. En términos absolutos, de las 122.687,4 hectáreas de suelo rural 
de Bogotá, las localidades de Sumapaz, Usme y Ciudad Bolívar tienen el 63,7%, 15,1% y 7,8%, 
respectivamente. Del total de predios rurales estratificados en Bogotá, el 17,5% se encuentran en 
Ciudad Bolívar. 
Ciudad Bolívar, con un 42,7% de su territorio destinado a la EEP, tiene una participación inferior en 
15,9 puntos porcentuales a la participación del total del territorio del Distrito Capital en esta 
Estructura. 
 
En parques urbanos que hacen parte de la EEP, es decir, aquellos de escala metropolitana y zonal, 
Ciudad Bolívar cuenta con 17,1 hectáreas. Esto es un 2,1% de este componente en la ciudad que 
a su vez representa apenas un 0,3% de la EEP de la localidad. En Bogotá, el  indicador de área 
verde pasó de 10,1 en 2015, a 11,3 metros cuadrados por habitante en 2017, presentando un 
aumento de 1,2 metros cuadrados. Para Ciudad Bolívar se reportan 9,3 hectáreas por habitante en 
2017, con lo cual, esta localidad dispondría de 2,0 hectáreas menos por habitante comparada con 
el promedio para Bogotá que es de 11,3. 
 
En cuanto a las problemáticas de ruido, exceso de anuncios, malos olores y contaminación del aire, 
ésta última obtuvo el mayor porcentaje para Bogotá en 2017 con un 33,9% de hogares que afirmaron 
que se presenta en el sector donde está ubicada su vivienda. Ciudad Bolívar presenta porcentajes 
de reporte afirmativo superiores al promedio de la ciudad en las problemáticas de malos olores y 
contaminación del aire en 2017. 
 
Cobertura en Tecnología.  

 
El aumento en la cobertura de estos servicios, según la Encuesta Multipropósito 2017, la conexión 
a Internet, tiene una cobertura del 49,4% en los hogares de la localidad y creció 9,0% con respecto 
a la medición de 2014 cuando se ubicaba en 40,4%. Para el total de las localidades urbanas de 
Bogotá, la cobertura del servicio de internet es del 66,9%. 
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Caracterización de la movilidad en la localidad 
 
De un poco más 899.700 viajes que realizan diariamente los habitantes de Ciudad Bolívar, en el 
41,9% utilizan el desplazamiento a pie. Le siguen los viajes en SITP o bus tradicional que están 
presentes en el 26,6% de los viajes, Transmilenio, se utiliza en el 12,4% y los desplazamientos en 
motocicleta que son reportados en el 4,4% de los viajes. En Ciudad Bolívar, el peso de los viajes 
en Automóvil particular es menor al del total Bogotá, teniendo en cuenta que este medio se usa en 
el 11,4% del total de viajes en Bogotá, pero solo en el 3,6% del total de viajes en la localidad. 
 
Clasificación y estado de las Vías  

 
La localidad de Ciudad Bolívar cuenta con un total de 39,9 kilómetros lineales que equivalen a 184,9 
kilómetros carril en vías de diferentes tipologías. Para la localidad de Ciudad Bolívar, de los 39,9 
kilómetros lineales de vías, el 35,4% se encuentra construida, el 8,6% está parcialmente construida 
y el 56,0% se encuentra sin construir. 
 
Sistema de equipamientos  
 
Ciudad Bolívar se ubica en la cuarta posición. Hay alrededor de 455 equipamientos, los cuales se 
concentran principalmente en educación, cultura y bienestar, se cuenta con 14 equipamientos de 
servicios urbanos básicos de los cuales la totalidad son de carácter público y la mayoría son 
utilizados para prestar servicios de seguridad. Bogotá cuenta con más de 5.300 equipamientos 
colectivos, de los cuales alrededor del 8,2% (435) se encuentran en la localidad de Ciudad Bolívar, 
participación que ubica a la localidad en la cuarta posición entre las demás localidades. La mayoría 
de los equipamientos colectivos en la localidad de Ciudad Bolívar son de carácter privado. 
Únicamente en los equipamientos para salud, la oferta es mayoritariamente pública. 
La ciudad cuenta con unos 120 equipamientos deportivos, de los cuales 6 se encuentran en la 
localidad de Ciudad Bolívar, y la totalidad son de carácter público. 
 
Densidad Poblacional. 
 

En 2017 Ciudad Bolívar presenta una densidad urbana de 226 habitantes por hectárea, una 
densidad mucha más alta que la que relaciona la ciudad (212 Habitantes/ha). En lo referente a las 
UPZ de la localidad, San Francisco registra la más alta densidad con 535 personas/ha., le sigue 
Ismael Perdomo que presenta 338 personas/ha. La menor densidad la registra el Mochuelo (5 
personas/ha) y Monte Blanco (9 personas/ha). 
 
La población estimada para Bogotá en 2017 fue de 8.080.734 personas y la de Ciudad Bolívar de 
733.859, que representan el 9,1 % de los habitantes del Distrito Capital. El grupo de adultos es el 
único que cada vez tienen un peso mayor dentro del total de población (50,1%), en contraste con el 
grupo de primera infancia que cada vez tiene una poblacional menor, debido a la reducción de la 
fecundidad que experimenta la localidad. 
 
Número de colegios del sector oficial 

 
En el 2017, según la Secretaría de Educación del Distrito, se cuenta con 439 colegios en el sector 
oficial, acorde con las categorías mencionadas anteriormente. De ese total, en Ciudad Bolívar se 
encuentran ubicados 52 colegios (11,8%) con sus respectivas sedes, siendo esta la localidad con 
mayor participación dentro del total de colegios de la ciudad. 
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Ciudad Bolívar participa con el 8,5% del total de la matrícula total en Bogotá con 117.399 
estudiantes, de los cuales el 11,4% son del nivel preescolar, el 42,6% al nivel de básica primaria, el 
33,1% al nivel básica secundaria y el 12,9% al nivel media vocacional. El 77,6% de la matrícula en 
está cubierta por el sector oficial, y el restante 22,4% por el privado. 
 
La localidad de Ciudad Bolívar registra 13.397 estudiantes matriculados en el nivel preescolar, lo 
que equivale al 8,0% del total de matriculados en ese nivel para la ciudad. Este nivel en Ciudad 
Bolívar está cubierto por el sector oficial en el 71,1% de su matrícula, mientras el sector privado 
cubre el 28,9%. 
 
El total de la matrícula en el nivel de básica primaria en Ciudad Bolívar es de 50.006 estudiantes, 

es decir el 9,2% del total de matrícula en ese nivel para Bogotá. De esta matrícula el 77,1% está 
cubierto por el sector oficial, en tanto el sector privado cubre el 22,9% de la matrícula en básica 
primaria de esa localidad.  
 
Los estudiantes matriculados en básica secundaria en 2017 en Bogotá fueron 461.105 lo que 

corresponde al 33,3% del total de la matrícula en la ciudad. El 60,1% de la matrícula en este nivel 
está cubierta por el sector oficial. La localidad de Ciudad Bolívar registró una matrícula de 38.816 
estudiantes en básica secundaria, es decir el 8,4% del total de matriculados en el nivel básica 
secundaria para la ciudad. El sector oficial cubre el 79,9% de la matrícula de ese nivel en Ciudad 
Bolívar mientras el sector privado participa con el 20,1% de la matrícula en básica secundaria en 
esa localidad.  
 
En Media Vocacional, se encuentran matriculados 212.742 estudiantes en Bogotá, lo que equivale 
al 15,4% de la matrícula total de la ciudad. En 2017, Ciudad Bolívar registró un total de 15.180 
estudiantes matriculados en media vocacional, esto equivale al 7,1% del total de la matrícula para 
ese nivel. En Ciudad Bolívar el nivel de media vocacional está cubierto en un 79,1% por el sector 
oficial y en un 20,9% por el sector privado. 
 
Analfabetismo  

 
De acuerdo con la Encuesta Multipropósito, aplicada en Bogotá en 2017, la situación en cuanto al 
analfabetismo tuvo una mejora al pasar de 1,3% de población mayor de 15 años que no sabe leer 
ni escribir a 1,1%, es decir, disminuyó la población que no sabe leer ni escribir. La situación del 
analfabetismo en la localidad desmejoró en el periodo 2014 a 2017; la medición hecha por la 
Encuesta Multipropósito muestra que esta cifra se incrementó en 0,19 puntos porcentuales, es decir 
su población analfabeta aumentó. 
 
Afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS)  

 
En Bogotá del total de la población estimada en 2017, el 94,2 % se encuentra cubierta por el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) en los regímenes contributivo, subsidiado y 
especiales. La localidad de Ciudad Bolívar cuenta con 62,1% de su población afiliada al régimen 
contributivo, seguido del 25,4% de la población atendida por el régimen subsidiado, 1,2% hacen 
parte del régimen de excepción, mientras que la población de esa localidad que no está cubierta en 
seguridad social en salud es del 0,6%. 
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Desnutrición 
 
Tanto la desnutrición crónica como la global en menores de cinco años en la localidad, presentan 
resultados desfavorables en relación con el comportamiento observado en la ciudad, esto es 2,6 y 
0,5 puntos porcentuales por encima, respectivamente. 
 
Seguridad y Convivencia - Muertes violentas 
 
En Ciudad Bolívar, durante el año 2014 se registraron 357 casos de muertes violentas, en 2015 se 
registraron 356 casos, en 2016 fueron 340 y en 2017 un total de 309 presentando una tendencia a 
la baja; los homicidios son los de mayor incidencia en este tipo de estadísticas. Frente a la tasa de 
muertes violentas, para la localidad de Ciudad Bolívar se registraron 53 muertes violentas por cada 
100.000 habitantes en el 2014 y pasó a 38 para el año 2017, observándose una disminución en el 
periodo analizado. 
 
Homicidios: Ciudad Bolívar participó con el 18,7% de los homicidios en Bogotá, esto equivale a 

215 casos de los 1.150 casos registrados en el año 2017. Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa 
registraron el mayor número de casos de homicidios durante el 2017. 
 
Accidentes de tránsito: La localidad presenta cambios a la baja en tendencia de muertes en 

accidente de tránsito entre el año 2014 y 2017, tendencia que igualmente se observa en la tasa al 
pasar de 7 casos por cada 100.000 habitantes a 6 para el 2017. Para este tipo de muerte violenta, 
la localidad participa con un 8,0% equivalente a 44 casos frente a 549 que se registraron en Bogotá 
D.C. en 2017. 
Ciudad Bolívar registra para el año 2017 una tasa de 6 muertes por cada 100.000 habitantes, tasa 
que es inferior a la de Bogotá de 7 muertes por cada 100.000 habitantes, ocupando el décimo tercer 
puesto entre las 20 localidades. 
Suicidios: Los suicidios en la localidad aumentaron pasando de 31 casos en el 2014 a 38 en 2017; 
participó con el 12,6% de los suicidios en Bogotá D.C., lo cual equivale a 38 casos de los 301 casos 
registrados en el año 2017. Ciudad Bolívar registra para el año 2017 una tasa superior a la de 
Bogotá, ocupando el quinto puesto entre las 20 localidades. 
 
Delitos de alto impacto: Durante el año 2014 se registraron en Ciudad Bolívar 2.869 casos de 

delitos de alto impacto; en 2015 fueron 2.947 casos, en 2016 se presentaron 3.426 casos y en el 
2017 se registró 4.281 casos, el hurto a personas es el que mayor incidencia presentó en este tipo 
de estadísticas seguido de lesiones comunes y el hurto a bancos es el delito de alto impacto con la 
menor incidencia para el año 2017. 
Al analizar los resultados entre los años 2014 y 2017 se observa que en la localidad de Ciudad 
Bolívar las lesiones comunes presentaron una variación de 362 casos, hurto a vehículos -18 casos, 
hurto a motos -21 casos, hurto a personas 1.105 casos, hurto a residencias -15 casos, hurto a 
establecimientos comerciales 0 casos y hurto a bancos -1 casos. De lo anterior se puede concluir 
que en el periodo de tiempo trascurrido entre los años 2014 a 2017 los únicos delitos que tuvo 
tendencia al alza fue el hurto a personas y lesiones comunes por tanto presentaron una diferencia 
positiva. 
 
Hurto a vehículos: La localidad presenta una disminución en los hurtos a vehículos entre el año 

2014 y 2017 con 18 casos; en este tipo de delitos, la localidad de Ciudad Bolívar participa con un 
5,84 % equivalente a 118 casos frente a 2.414 que se registran en Bogotá D.C. para el año 2017. 
ocupa el puesto sexto en este ítem, siendo una de las más críticas para este tipo de hurto. 
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Hurto a motocicletas: El hurto a motos para el año 2014 presentó 299 casos, en el año 2015 

aumentó, presentando 333 casos, pero en el año 2017 disminuyó a 278 casos. En este tipo de 
delitos, la localidad participa con un 10,64%, equivalente a 278 de los 2.614 casos registrados para 
el año 2017. 
 
Hurto a personas: En la localidad de Ciudad Bolívar se observa que el número de casos entre el 

2014 y de 2017 aumentó en 1.105 casos pasando de 744 a 1.849. Ciudad Bolívar participa con un 
2,96% del total de casos para la ciudad de Bogotá. 
 
Hurto a residencias: Ciudad Bolívar participa con un 4,22% de los hurtos a residencias en Bogotá 
D.C., que equivalen a 162 casos de los 3.837 casos registrados para el año 2017, siendo una de 
las localidades con la mayor problemática. 
 
Eventos culturales: En la vigencia 2016 a 2017 para la localidad el número de eventos culturales 
de ciudad que realizó el sector Cultura, Recreación y Deporte aumentó en un 24,5% al pasar de 
665 en 2016 a 828 en el año 2017.  
 
Aspectos económicos - Percepción de la pobreza: Según la Encuesta Multipropósito 2017, al 

preguntarle a la población cuál era la percepción sobre su nivel de vida, el 54,8% contestó que 
mejoró, el 38,6% respondió que igual y el 6,62% considera que empeoró. 
 
Pobreza multidimensional: El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) se construye con base 

en cinco dimensiones: condiciones educativas del hogar, condiciones de la niñez y la juventud, 
salud, trabajo, y acceso a los servicios públicos domiciliarios y condiciones de la vivienda. Estas 
cinco dimensiones involucran quince (15) indicadores. Según este índice son considerados pobres 
los hogares que tengan privación en por lo menos el 33% de los indicadores. Las localidades que 
más cantidad de personas en pobreza multidimensional tienen son Usme (10,9%) y Ciudad Bolívar 
(8,9%). A su vez, las localidades que están menos afectadas por esta problemática son Teusaquillo 
(0,6%) y Chapinero (2,2%). 
 
Por otra parte, la dimensión de pobreza multidimensional en la que más se encuentran personas en 
Ciudad Bolívar es la de salud (69,5%)y la dimensión de pobreza multidimensional que menos 
registra personas es la de vivienda (8,6%). A nivel general el porcentaje de personas en pobreza 
multidimensional es uno de los más altos en comparación a las otras localidades. 
 
Déficit cuantitativo de vivienda  

 
En Bogotá, y según la EMB-2017, existen 54.343 hogares que registran déficit cuantitativo, y ellas 
con carencias habitacionales, en lo referente a estructura - paredes, cohabitación y hacinamiento 
no mitigable, por otra parte, y frente a la EMB-2014, el número de hogares con déficit cuantitativo 
disminuyó en 17.375 hogares para 2017. 
 
En Ciudad Bolívar, existen 5.622 hogares que registran déficit cuantitativo, ya que las viviendas que 
habitan presentaron carencias habitacionales, en lo referente a estructura - paredes, cohabitación 
y hacinamiento no mitigable, por otra parte, y frente a los resultados obtenidos en la EMB-2014, el 
número de hogares con déficit cuantitativo disminuyó en 1.212 hogares para 2017. 
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Mercado laboral  
 
La PEA en Ciudad Bolívar fue de 360.710 personas. La población ocupada fue de 320.633 personas 
frente a 40.078 personas desocupadas. El número de ocupados representa el 8,4% del total de 
ocupados en la ciudad y los desocupados representan el 12,2% del total en la ciudad. Según los 
resultados de la EMP 2017, en Ciudad Bolívar la tasa de desempleo alcanzó el 11,1%, por encima 
de la tasa de desempleo de la ciudad que alcanzó un 7,9%. Es la segunda localidad con la tasa de 
desempleo más alta después de Usme. 
 
Dinámica empresarial  

 
Según datos de la Base de Registro Mercantil de la CCB, a diciembre de 2017, se encuentran 
registradas 718.884 empresas en Bogotá con estado de matrícula activa. Entre 2016 y 2017, Ciudad 
Bolívar presentó un aumento en el número de empresas con matrícula activa de 2,4%, por encima 
del total Bogotá que fue de 2,2%. 
 
El mayor número de empresas registradas con matrícula activa en Ciudad Bolívar se concentran en 
las UPZ Ismael Perdomo (26,5%), Lucero (19,4%), Arborizadora (17,2%) y San Francisco (16,8%). 
La mayor parte de estas  empresas tienen como actividad principal: comercio (35,2%), industria 
(15,3%) y alojamiento y alimentación (12,4%). 
 

2.3.2. LOCALIDAD OCTAVA DE KENNEDY12  
 

La localidad de Kennedy tiene una extensión de 3.859,0 hectáreas, de las cuales 3.606,4 hectáreas 
son de suelo urbano y 252,6 hectáreas de suelo de expansión. No posee suelo rural. Kennedy 
cuenta con 4.935 manzanas distribuidas en 93 sectores catastrales. Con 3.606,4 hectáreas, 
participa de un 9,5% de la superficie urbana de la ciudad. 
 
La localidad de Kennedy tiene 12 UPZ. El 93,9% de los sectores catastrales son barrios que se 
ubican dentro del perímetro urbano. Las Unidades de Planeación Zonal ï UPZ ï de la localidad con 
mayor número de sectores catastrales son Patio Bonito y Timiza. En la localidad predomina el uso 
residencial con el 58,2%. Le siguen el uso en servicios con el 15,5% y el uso comercial con una 
participación de 14,9%. De las manzanas de Kennedy, el 48,1% se encuentran en Estrato 2, el 
38,7% en Estrato 3, 11,2% clasificadas Sin estrato, 1,3% en Estrato 1 y el 0,8% en Estrato 4. 
 
En materia Ambiental, Kennedy, con un 9,3% de su territorio destinado a la EEP, tiene una 
participación de apenas una sexta parte de la participación del total del territorio del Distrito Capital 
que es del 58,6%. En efecto, el Sistema de Áreas Protegidas (SAP), conformado por los elementos 
que se enumeran en el siguiente cuadro, constituye el 10,7% del área de Kennedy comprendida 
dentro de la Estructura Ecológica Principal. Adicionalmente, los corredores ecológicos representan 
el 39,3% del área de la EEP de esta localidad. 
 
En parques urbanos que hacen parte de la EEP, es decir, aquellos de escala metropolitana y zonal, 
Kennedy cuenta con 53,8 hectáreas. Esto es un 9,3% de este componente en la ciudad que a su 
vez representa un 21,3% de la EEP de la localidad. 
 

                                                        
12 http://www.sdp.gov.co/gestion-estudios-estrategicos/informacion-cartografia-y-estadistica/repositorio-estadistico/monografia-localidad-de-

kennedy-2017%5D 

http://www.sdp.gov.co/gestion-estudios-estrategicos/informacion-cartografia-y-estadistica/repositorio-estadistico/monografia-localidad-de-kennedy-2017%5D
http://www.sdp.gov.co/gestion-estudios-estrategicos/informacion-cartografia-y-estadistica/repositorio-estadistico/monografia-localidad-de-kennedy-2017%5D
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Para Kennedy se reportan de áreas verdes 6,0 Ha. por habitante en 2017, con lo que, esta localidad 
dispondría de 5,3 Ha. menos por habitante comparado con el promedio para Bogotá que es de 11,3. 
En las estaciones de la localidad la concentración de PM10 supera el tope máximo previsto por la 
norma y es de las mediciones más altas en la ciudad. 
 
Condiciones ambientales  

 
La localidad de Kennedy, con un 11,4% en dicho año, muestra un aumento en la problemática de 
1,4 puntos porcentuales respecto a 2014 cuando el 10,1% de los hogares manifestaron que su 
vivienda estaba cerca de basureros o botaderos de basura. En cuanto a las problemáticas de ruido, 
exceso de anuncios, malos olores y contaminación del aire, ésta última obtuvo el mayor porcentaje 
para Bogotá en 2017 con un 33,9% de hogares que afirmaron que se presenta en el sector donde 
está ubicada su vivienda. Aquellas con mayor participación porcentual en Kennedy son la 
contaminación del aire con 36,2% de respuestas afirmativas, y el ruido con 34,1%. 
 
Cobertura en servicios de internet y telefonía 
 

Los resultados de la EMP 2017, según los cuales, la conexión a Internet, tiene una cobertura del 
63,2% en los hogares de la localidad y creció 4,8% con respecto a la medición de 2014, cuando se 
ubicaba en 58,4%. Para el total de las localidades urbanas de Bogotá, la cobertura del servicio de 
internet es del 66,9%. 
 
Caracterización de la movilidad en la localidad 

 
De acuerdo con la Encuesta de Movilidad 2015, un poco más 1.665.515 viajes que realizan 
diariamente sus habitantes, en el 46,9% utilizan el desplazamiento a pie. Le siguen los viajes en 
SITP o bus tradicional que están presentes en el 21,5% de los viajes, Transmilenio, se utiliza en el 
10,2%, los desplazamientos en bicicleta son reportados en el 7,2% y la moto en el 4,5%, de los 
viajes. El peso de los viajes en Automóvil es significativamente menor al del total Bogotá, teniendo 
en cuenta que este medio se usa en el 11,4% del total de viajes en Bogotá, pero solo en el 2,7% 
del total de viajes que realizan los habitantes de la localidad.  
 
Tenencia de vehículos y medios de desplazamiento de la población ocupada  

 
De acuerdo con información de las Encuestas Multipropósito 2014 y 2017, mientras que en el 2014 
los hogares que poseían este bien representaban el 22,8% del total de hogares en la localidad, en 
el 2017 la fracción de hogares con carro particular fue de 23,1%. En el total del área urbana de 
Bogotá, el 28,1% de los hogares posee carro particular. 
 
De otro lado, la tenencia de motocicleta se mantuvo prácticamente constante entre las dos 
mediciones. Se observa un incremento de 2,7% al pasar de 9,9% en 2014 a 12,5% en 2017 la 
fracción de hogares de la localidad que poseen este bien. 
 
Clasificación y estado de las Vías  

 
La localidad de Kennedy cuenta con un total de 76,6 kilómetros lineales que equivalen a 375,2 
kilómetros carril en vías de diferentes tipologías. De estos 76,6 el 37,9% se encuentra construida, 
el 34,0% parcialmente construida y el 28,2% sin construir. 
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Número de equipamientos por localidad 
 
Kennedy se ubica en el segundo lugar de equipamientos. Hay alrededor de 609, los cuales se 
concentran en educación, bienestar y cultura. La mayoría de ellos son de carácter privado. La ciudad 
cuenta con unos 120 equipamientos deportivos, de los cuales 5 se encuentran en la localidad de 
Kennedy; ubicándola en la décima posición por la cantidad de equipamientos de este tipo que 
ofrece. 
 
Dinámica poblacional 
 

En 2017 Kennedy presenta una densidad urbana de 335 habitantes por hectárea, una densidad 
mucha más alta que la que relaciona la ciudad (212 Habitantes/ha). En lo referente a las UPZ de la 
localidad, Patio Bonito registra la más alta densidad con 691 personas/ha., le sigue Gran Britalia 
que presenta 513 personas/ha. La menor densidad la registra la UPZ Bavaria (96 personas/ha). 
 
Mientras la población total de Bogotá paso de una tasa de crecimiento de 1,33% para 2014 a 1,25% 
para 2017, la localidad de Kennedy paso de 1,22% para 2014 a 1,81% en 2017, Bogotá varió de - 
0,08 puntos porcentuales, entre 2014 y 2017 mientras que Kennedy registro una variación de 5,9 
puntos porcentuales para este mismo periodo. 
 
La población estimada para Bogotá en 2017 fue de 8.080.734 personas y la de Kennedy de 
1.208.980, que representan el 15,0 % de los habitantes del Distrito Capital. El comportamiento de 
la localidad mostró mayor proporción de mujeres que hombres, comportamiento que se estima se 
mantendrá hasta el año 2020. El grueso poblacional se concentra de los 20 a los 24 años.  
 
Número de colegios del sector oficial y niveles de educación  
 

En el 2017, según la Secretaría de Educación del Distrito, se cuenta con 439 colegios en el sector 
oficial, acorde con las categorías mencionadas anteriormente. De ese total, en Kennedy se ubican 
51 colegios (11,6%), los que tienen asignadas 82 sedes 
 
Kennedy representa el 10,9% de la matrícula total de Bogotá con 174.391 estudiantes, de los cuales 
el 11,8% corresponde al nivel preescolar, el 41,0% al nivel de básica primaria, el 33% al nivel básica 
secundaria y el 14,2% al nivel media vocacional. El 63,6% de la matrícula en Kennedy está cubierta 
por el sector oficial. 
 
Kennedy registra 20.535 estudiantes matriculados en el nivel preescolar, lo que equivale al 12,2% 

del total de matriculados en ese nivel para la ciudad. Este nivel  está cubierto por el sector oficial en 
el 53,1% de su matrícula, mientras el sector no oficial cubre el 46,9%. 
 
El total de la matrícula en el nivel de básica primaria es de 71.528 estudiantes, es decir el 13,2% 

del total de matrícula en ese nivel para Bogotá. De esta matrícula el 62,6% está cubierto por el 
sector oficial, el sector no oficial cubre el 37,4.  
 
La localidad registró una matrícula de 57.534 estudiantes en básica secundaria, es decir el 12,5% 
del total de matriculados en el nivel para la ciudad. 
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En 2017, Kennedy registró un total de 24.794 estudiantes matriculados en media vocacional, esto 
equivale al 11,7% del total de la matrícula para ese nivel. El nivel de media vocacional está cubierto 
en un 64,0% el sector el sector oficial y 36% no oficial. 
 
Kennedy se ubica dentro de las más bajas en tasas de cobertura en todos los niveles, después de 
Sumapaz, Barrios Unidos, Fontibón y Ciudad Bolívar. En la localidad todas las coberturas en todos 
los niveles están por debajo de las coberturas de la ciudad. 
 
Afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) 
 

La localidad cuenta con 75,3% de población afiliada al régimen contributivo, seguido del 11,2% de 
población atendida por el subsidiado, 3,0% por el régimen de excepción, mientras que la población 
que no está cubierta en seguridad social en salud es del 0,6%. 
 
Desnutrición 
 

La desnutrición crónica en menores de cinco años en Kennedy presenta un mejor comportamiento 
que el observado en la ciudad (2,5 puntos porcentuales por debajo). La desnutrición global en 
menores de cinco años también presenta mejor comportamiento al registrado en la ciudad (0,4 
puntos porcentuales por debajo). 
 
Tasas de Mortalidad 

 
Se ubica como la octava localidad con tasa de mortalidad perinatal alta después Usme, Engativá, 
Los Mártires, Tunjuelito, Fontibón, Santa Fe y La Candelaria. La mortalidad infantil en Kennedy está 
por encima de la estimada para Bogotá.  
 
La mortalidad infantil en Kennedy (9,0 muertes por cada 1.000 nacidos vivos), la ubica en el lugar 
número 9 de localidades con tasas altas. La mortalidad en menores de cinco años por cada 10.000 
menores de cinco años es de 14,0 lo que la ubica como la sexta localidad con la menor mortalidad 
en este grupo poblacional, después de Bosa, Ciudad Bolívar, Antonio Nariño, Barrios Unidos y 
Sumapaz.  
 
Por neumonía la tasa es de 6,3 muertes en menores de cinco años por cada cien mil menores de 
cinco años, después de Engativá. La localidad de Kennedy no registró de muertes en menores de 
cinco años por enfermedad diarreica ni por desnutrición. 
 
Seguridad y Convivencia - Muertes violentas 
En Kennedy, durante el año 2014 se registraron 307 casos de muertes violentas, en 2015, 294 
casos, en 2016 fueron 317 y en 2017 un total de 275 presentando una tendencia a la baja; los 
homicidios son los de mayor incidencia en este tipo de estadísticas. Frente a la tasa de muertes 
violentas, se registraron 29 muertes por cada 100.000 habitantes en el 2014 y pasó a 20 para el 
año 2017,  disminuyendo en el periodo analizado. 
 
Homicidios: Kennedy participó con el 10,7% de los homicidios en Bogotá, esto equivale a 123 
casos de los 1.150 casos del año 2017. También registró en el año 2017 una tasa de 10 homicidios 
por cada 100.000 habitantes, tasa que es inferior a la de Bogotá de 14 homicidios por cada 100.000 
habitantes. 
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Accidentes de tránsito: Kennedy participó con el 15,8% de las muertes relacionadas con 
accidentes de tránsito en Bogotá, lo cual equivale a 87 casos de los 549 casos registrados en el 
año 2017. Para el año 2017 tuvo una tasa de 7 muertes por cada 100.000 habitantes, que es igual 
a la de Bogotá de 6,8 muertes por cada 100.000 habitantes, ocupando el décimo puesto entre las 
20 localidades. 
 
Muertes accidentales: En la localidad de Kennedy se observa que el número de casos entre el 

2014 y 2017 aumento dado que se pasa de 23 a 12 casos. Participó con el 17,3% de las muertes 
accidentales en Bogotá, esto es 39 casos de los 225 casos registrados en el año 2017. En el mismo 
año, registró una tasa de 3 muertes accidentales por cada 100.000 habitantes, siendo igual a la de 
Bogotá (3 muertes por cada 100.000 habitantes). 
 
Suicidios: Los suicidios en la localidad disminuyeron, pasando de 29 casos en el 2014 a 26 en 

2017. Participo con el 8,3% de los suicidios en Bogotá D.C., lo cual equivale a 26 casos de los 301 
casos registrados en el año 2017. Registró para el año 2017 una tasa inferior (2 casos por cada 
100.000 hab.) a la de Bogotá, ocupando el decimoséptimo puesto entre las 20 localidades. 
 
Delitos de alto impacto:  Kennedy, Suba y Engativá son las localidades que durante 2017 han 
registrado mayores delitos de alto impacto. En conjunto, estas tres localidades superaron 
ampliamente el promedio de Bogotá, el cual fue 4.902. Durante el año 2014 se registraron en 
Kennedy 5.772 casos de delitos de alto impacto; en 2015 fueron 6.356 casos, en 2016, 8.887 y en 
el 2017 registró 11.405 casos. El hurto a personas es el que mayor incidencia presentó en este tipo 
de estadísticas seguido de lesiones comunes y el hurto a bancos es el delito de alto impacto con la 
menor incidencia para el año 2017. 
 
Al analizar los resultados entre los años 2014 y 2017 se observa que las lesiones comunes 
presentaron una variación de 1.288 casos, hurto a vehículos 200 casos, hurto a motos no presento 
variación, hurto a personas 3.791 casos, hurto a residencias 175 casos, hurto a establecimientos 
comerciales 181 casos y hurto a bancos 2 casos. De lo anterior se puede concluir que en el periodo 
de tiempo trascurrido entre los años 2014 a 2017, el único delito que presento una diminución fue 
el hurto a bancos. 
 
Lesiones comunes: Kennedy participa con un 11,63 % de las lesiones comunes en Bogotá D.C., 

los cuales equivalen a 2.528 casos de los 21.745 que se registraron durante el año 2017. Las tres 
localidades que mayores casos de lesiones comunes registraron durante el año 2017 son: Kennedy, 
Suba y Bosa, 
 
Hurto a vehículos: La localidad de Kennedy presenta un aumento en los hurtos a vehículos entre 
el año 2014 y 2017 con 200 casos; en este tipo de delitos, participa con un 25,52% equivalente a 
616 casos frente a 2.414 que se registran en Bogotá D.C. para el año 2017. 
 
Hurto a motocicletas: El hurto a motos en Kennedy presenta una tendencia que oscila con el pasar 
de los años para el año 2014 presentó 461 casos, en el año 2015 aumento, presentando 592 casos, 
en 2016 registro 619 y en 2017 disminuyo a 461 casos. En este tipo de delitos, la localidad participa 
con un 17,64%, equivalente a 461 de los 2.614 casos que van registrados para el año 2017. Las 
tres localidades que mayores casos de hurto a motos han registrado durante el año 2017 son 
Kennedy, Engativá y Ciudad Bolívar 
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Hurto a personas: En la localidad de Kennedy se observa que el número de casos entre el 2014 y 
de 2017 aumentó en 3.791 casos pasando de 2.860 a 6.651. Participó con un 10,64% del total de 
casos para la ciudad de Bogotá. Suba, Kennedy y Engativá son las tres localidades que registran 
mayores casos de hurto a personas durante el año 2017, Kennedy ocupa el segundo puesto en ese 
año. 
 
Hurto a residencias: Kennedy participa con un 14,8% de los hurtos a residencias en Bogotá D.C., 

que equivalen a 571 casos de los 3.837 registrados para el año 2017, siendo una de las localidades 
con la mayor problemática, aumentando 175 casos para 2017 con respecto al 2014. Las tres 
localidades que mayores casos de hurto a residencias registran durante el año 2017 son: Suba, 
Kennedy y Usaquén 
 
Aspectos económicos 

 
De acuerdo con la Encuesta Multipropósito 2017, al preguntarle a la población cuál era la percepción 
sobre su nivel de vida, el 54,8% contestó que mejoró, el 38,6% respondió que igual y el 6,6% 
considera que empeoró. Lla mayor parte de la población percibe que su situación mejoró o sigue 
igual (59,2% y 35,6%), solo el 5,2% ve que su situación empeoró. 
 
Pobreza multidimensional: Según este índice son considerados pobres los hogares que tengan 

privación en por lo menos el 33% de los indicadores. Kennedy, el 5,3% de la población se encuentra 
en pobreza multidimensional. Por otra parte, la dimensión de más pobreza multidimensional es la 
de la salud (60,0%) y la que menos registra personas es la de vivienda (3,6%). En cuanto al 
porcentaje de personas en pobreza multidimensional la localidad de Kennedy ocupa el sexto puesto 
dentro de las veinte localidades. 
 
Tenencia de la vivienda: La localidad cuenta con 389.299 hogares de los cuales, el 39,3% 

(153.152), viven en viviendas propias pagadas en su totalidad, 8,8% (34.182) habitan una vivienda 
la cual está pagando, 48,2% (182.560) habita una vivienda en arriendo o subarriendo, 2,1% (8.125) 
hogares habitan en viviendas en usufructo y finalmente el 1,6% (6.280) hogares habitan en 
viviendas bajo otra forma de tenencia. 
 
Déficit cuantitativo de vivienda: En Kennedy, existen 3.446 hogares que registran déficit 

cuantitativo, ya que las viviendas que habitan presentaron carencias habitacionales, en lo referente 
a estructura, paredes, cohabitación y hacinamiento no mitigable. Frente a los resultados obtenidos 
en la EMB-2014, el número de hogares con déficit cuantitativo disminuyó en 9.015 hogares para 
2017 
 
Mercado laboral: Los principales indicadores de mercado laboral que se tienen en cuenta son la 

Población en Edad de Trabajar (PET), definida como la población de 12 años y más en la zona 
urbana, que para el caso de Kennedy es de 1.019.894 personas. La PEA fue de 620.053 personas. 
La población ocupada en Kennedy fue de 571.821 personas frente a 48.232 personas desocupadas. 
El número de ocupados representa el 14,9% del total de ocupados en la ciudad y los desocupados 
representan el 14,6% del total en la ciudad, siendo la mayor proporción respecto al total de la ciudad. 
 
Según los resultados de la Encuesta Multipropósito 2017, la tasa de desempleo alcanzó el 7,8%, 
por debajo de la tasa de desempleo de la ciudad que alcanzó un 7,9%. 
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Dinámica empresarial  
 
Las localidades con mayor número de empresas registradas en Bogotá son Suba (12,4%), Usaquén 
(10,3%), Kennedy (10,1%), Chapinero (9,9%) y Engativá (9,4%), que representan el 52,2% de las 
empresas de la ciudad. Entre 2016 y 2017, Kennedy presentó un aumento en el número de 
empresas con matrícula activa de 1,9%, por debajo del total Bogotá que fue de 2,2%. 
 
El mayor número de empresas registradas con matrícula activa en Kennedy se concentran en las 
UPZ Castilla (15,6%), Carvajal (15,0%), Américas (13,1%), Patio Bonito (10,0%) y Timiza 
(10,0%).En Kennedy, la mayor parte de las empresas registradas con matrícula activa tienen como 
actividad principal: comercio (37,3%) e industria (16,0%). 
 

2.3.3. LOCALIDAD SEPTIMA DE BOSA13  
 
La localidad de Bosa tiene una extensión de 2.393,1 hectáreas, de las cuales 1.932,3 hectáreas 
son de suelo urbano y 460,8 hectáreas de suelo de expansión. No posee suelo rural. Cuenta con 
3.325 manzanas distribuidas en 62 sectores catastrales. Con 1.932,3 hectáreas, participa de un 
5,1% de la superficie urbana de la ciudad.  
 
La localidad de Bosa tiene 5 UPZ. Las de mayor número de sectores catastrales son Bosa Central 
y Bosa Occidental, Si bien las UPZ se establecen como urbanas y por definición contendrían solo 
los 62 sectores catastrales tipo barrio, se suman a éstos tres sectores tipo vereda y un sector mixto 
ubicados en la UPZ El Porvenir, y dos sectores tipo vereda y cinco sectores mixtos en la UPZ Tintal 
Sur. 
 
Usos del suelo 

 
En la localidad predomina el uso residencial con el 56,7%. El uso de servicios representa el 15,2%, 
el uso comercial 12,0% y el dotacional tiene un 10,4% de los predios. Las 3.335 manzanas de Bosa 
representan el 7,4% de las manzanas estratificadas en la ciudad. De ellas, el 78,9% se encuentran 
en Estrato 2, el 10,3% en Estrato 1, 8,5% clasificadas Sin Estrato y el 2,3% en Estrato 3. De las 
unidades de planeamiento zonal que conforman la localidad de Bosa, el 39,7% se encuentra en 
Bosa Central y el 35,4% en Bosa Occidental. 
 
La distribución de la estratificación entre las manzanas de la localidad de Bosa por UPZ es la 
siguiente: El Estrato 1 se encuentra en El Porvenir (73,8%), Tintal Sur (13,4%), Bosa Occidental 
(12,5%) y Bosa Central (0,3%). El Estrato 2 se localiza en Bosa Central (44,8%), Bosa Occidental 
(41,4%), El Porvenir (5,8%), Apogeo (4,7%) y Tintal Sur (3,4%). El Estrato 3 se encuentra en Apogeo 
(100,0%). 
 
Estructura Ecológica Principal 
 
Bosa, con un 20,8% de su territorio destinado a la EEP tiene una participación muy inferior, de casi 
la mitad, a la que tiene el total del territorio del Distrito Capital. El Sistema de Áreas Protegidas 
(SAP), constituye el 5,9% del área de Bosa comprendida dentro de la Estructura Ecológica Principal. 
 

                                                        
13 file:///C:/Users/COMPAQ/Downloads/dice067-monografiausme-2017_vf%20(1).pdf 

file:///C:/Users/COMPAQ/Downloads/dice067-monografiausme-2017_vf%20(1).pdf
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 A su vez, los corredores ecológicos representan el 51,0% de la EEP de esta localidad. En parques 
urbanos que hacen parte de la EEP, es decir, aquellos de escala metropolitana y zonal, Bosa cuenta 
con 54,4 hectáreas. Esto es un 6,6% de este componente en la ciudad que a su vez representa un 
10,9% de la EEP de la localidad. 
 
Para Bosa se reportan como área verde  5,9 hectáreas por habitante en 2017, con lo cual, esta 
localidad dispondría de 5,3 hectáreas por habitante menos respecto del promedio para Bogotá que 
es de 11,3, Se encuentra entre las localidades con mayor densidad arbórea con 50,2 árboles por 
hectárea. Bosa ocupa el décimo séptimo lugar en densidad arbórea entre las 19 localidades con 
área urbana de Bogotá. 
 
En materia de Condiciones ambientales, en Bosa,  un 9,7% de hogares manifestaron que su 

vivienda estaba cerca de basureros o botaderos de basura en dicho año. En contaminación del aire 
y malos olores se ubica alrededor de 10 puntos porcentuales por encimo del total Bogotá. La 
problemática con mayor participación porcentual en Bosa es la contaminación del aire y su reporte 
apenas pasó de 42,4% en 2014 a 42,2% en 2017. 
 
Cobertura en servicios públicos domiciliarios 
 
Al analizar la cobertura de servicios públicos en la localidad de Bosa, de acuerdo con datos de la 
Encuesta Multipropósito 2017, todos los servicios públicos se encuentran con coberturas superiores 
al 99%.   
La Cobertura en servicios de internet y telefonía es del 55,1% en los hogares de la localidad y creció 
7,1% con respecto a la medición de 2014, cuando se ubicaba en 47,9%. 
 
Caracterización de la movilidad en la localidad  

 
En efecto, de un poco más 886.000 viajes que realizan diariamente los habitantes de Bosa, en el 
46,9% utilizan el desplazamiento a pie. Le siguen los viajes en SITP o bus tradicional que están 
presentes en el 21,5% de los viajes, Transmilenio, se utiliza en el 10,2%, los desplazamientos en 
bicicleta son reportados en el 7,2% y la moto en el 4,5%, de los viajes. En Bosa, el peso de los 
viajes en Automóvil es significativamente menor al del total Bogotá, teniendo en cuenta que este 
medio se usa en el 11,4% del total de viajes en Bogotá, pero solo en el 2,7% del total de viajes que 
realizan los habitantes de la localidad. la tenencia de carro particular en los hogares de la localidad 
de Bosa disminuyó 1,7%. En el 2014 los hogares que poseían este bien representaban el 12,5% 
del total de hogares en la localidad, en el 2017 la fracción de hogares con carro particular llegó al 
10,8%  
 
En la localidad de Bosa, el medio más utilizado es el Transmilenio, declarado por el 36,8% de las 
personas ocupadas, le siguen en importancia los buses de SITP, utilizado por el 25,8%; y los buses, 
busetas y colectivos tradicionales utilizado por el 14,3%. 
La tenencia de motocicleta se mantuvo constante, con un incremento mínimo de 0,1% al pasar de 
11, 7% en 2014 a 11,8% en 2017 la fracción de hogares de la localidad que poseen este bien.  
 
Clasificación y estado de las Vías 
 
Bosa ocupa el octavo lugar en el ordenamiento descendente de las localidades según la cantidad 
de kilómetros carril de la malla vial con la que cuentan. Las localidades con mayor cantidad de 
kilómetros carril son Suba (547,1), Usaquén (482,6) y Kennedy (375,2). Para la localidad de Bosa, 
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de los 50,9 kilómetros lineales de vías, el 21,3% se encuentra construida, el 20,4% está 
parcialmente construida y el 58,3% se encuentra sin construir. 
 
Sistema de equipamientos 

Haciendo el ordenamiento de las localidades según número de equipamientos con el que cuentan 
en su territorio, Bosa se ubica en el sexto lugar. Hay alrededor de 339 equipamientos, los cuales se 
concentran en educación, bienestar y cultura. La mayoría de los equipamientos colectivos en la 
localidad de Bosa son de carácter privado. Únicamente en los equipamientos para salud, la oferta 
es mayoritariamente pública.   
 
La ciudad cuenta con unos 120 equipamientos deportivos, de los cuales 2 se encuentran en la 
localidad de Bosa; es decir, que junto con otras localidades como Santa Fe, Fontibón, Usme o 
Tunjuelito, es de las que menor cantidad de equipamientos de este tipo ofrece y la totalidad son de 
carácter público. 
 
Dinámica poblacional 

 
En 2017 Bosa presenta una densidad urbana de 378 habitantes por hectárea, una densidad mucha 
más alta que la que relaciona la ciudad (212 Habitantes/ha). En lo referente a las UPZ de la 
localidad, Bosa Occidental registra la más alta densidad con 519 personas/ha., le sigue Bosa 
Central que presenta 401 personas/ha. La menor densidad la registra la UPZ El Porvenir (254 
personas/ha). 
 
La población de Bosa presenta tendencia creciente, presentando un comportamiento diferente a la 
de Bogotá, mientras la población total de Bogotá paso de una tasa de crecimiento de 1,33% para 
2014 a 1,25% para 2017, Bosa paso de 2,63% para 2014 a 3,06% en 2017. 
 
La población estimada para Bogotá en 2017 fue de 8.080.734 personas y la de Bosa de 731.0447 
personas, que representan el 9,0 % de los habitantes del Distrito Capital. El comportamiento de la 
localidad mostró mucha mayor proporción de mujeres que hombres, y  el grueso de la población 
esta en los grupos de 0 a 4 años y de 20 a 24 años. 
 
En Bosa el grupo de los adultos es el que tienen un peso mayor dentro del total de población 
(51,6%), en contraste con el número de personas de los grupos de adultos mayor (7,7%), y de 
primera infancia (7,4%), que cada vez es menor, debido a la reducción de la fecundidad que 
experimenta la localidad. 
 
Número de colegios del sector oficial y niveles de educación 
En el 2017, según la Secretaría de Educación del Distrito, Bogotá cuenta con 439 colegios en el 
sector oficial. De ese total, en Bosa se ubican 45 colegios (10,3%) con 65 sedes. 
Bosa representa el 11,2% de la matrícula total de Bogotá con 155.505 estudiantes, de los cuales el 
10,4% corresponde al nivel preescolar, el 40,5% al nivel de básica primaria, el 33,9% al nivel básica 
secundaria y el 15,3% al nivel media vocacional. El 68,7% de la matrícula en Bosa está cubierta por 
el sector oficial. 
 
En el nivel preescolar, está cubierto por el sector oficial en el 66,1% de su matrícula, mientras el 

sector no oficial cubre el 33,9%.  
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El total de la matrícula en el nivel de básica primaria en Bosa es de 63.004 estudiantes, es decir 
el 11,6% del total de matrícula en ese nivel para Bogotá. De esta matrícula el 69,3% está cubierto 
por el sector oficial, y el no oficial cubre el 30,7 de la matrícula.  
Los estudiantes matriculados en básica secundaria registró una matrícula de 52.663 estudiantes, 

es decir el 11,4% del total de matriculados en este nivel para la ciudad. El sector oficial cubre el 
69,1% de la matrícula de ese nivel en Bosa mientras el sector no oficial participa con el 30,9% de 
la matrícula en esa localidad.  
En el Nivel Media Vocacional Bosa registró un total de 23.737 estudiantes, esto equivale al 11,2% 
del total de la matrícula para ese nivel, cubierto en un 65,0% el sector el sector oficial y en un 35% 
por el sector no oficial. 
 
Bosa es una de las localidades que tiene altas tasas de cobertura en todos los niveles. Las 
coberturas superiores al 100% en básica primaria y básica secundaria se explican porque esta 
localidad recibe matrícula de estudiantes de otras localidades o municipios cercanos, tal como 
Soacha, por ejemplo. 
 
La localidad de Bosa, en general, registró menor asistencia escolar que en la ciudad, siendo más 
notoria esa diferencia en el grupo de 18 a 25 años y un poco menos en los de 16 a 17 años, que 
correspondería al nivel de media vocacional. 
 
Afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS)  
 
La localidad cuenta con 65,7% de población afiliada al régimen contributivo, seguido del 18,8% de 
régimen subsidiado, 1,6% hacen parte del régimen de excepción, mientras que la población que no 
está cubierta en seguridad social en salud es del 0,5%. 
 
Desnutrición 

 
La desnutrición crónica en menores de cinco años en la localidad de Bosa presenta un mejor 
comportamiento que el observado en la ciudad (0,9 puntos porcentuales por debajo). 
 
Tasas de Mortalidad  
 
Bosa se ubica como la sexta localidad con la tasa de mortalidad perinatal más baja (11,6) después 
de Puente Aranda, Barrios Unidos, Usaquén, Chapinero y Sumapaz, que no registra mortalidad 
perinatal. La mortalidad infantil en Bosa (7,4 muertes por cada 1.000 nacidos vivos), la ubica en el 
lugar número 7 de localidades con menor tasa.  
La mortalidad en menores de cinco años por cada 10.000 menores de cinco años en Bosa es de 
13,2, lo que la ubica como la quinta localidad con la menor mortalidad en este grupo poblacional, 
después de Sumapaz, Barrios Unidos, Antonio Nariño y Ciudad Bolívar.  
Bosa es la localidad con el mayor registro de muertes en menores de cinco años por enfermedad 
diarreica, y también una de las cinco localidades con el registro más alto de mortalidad por 
neumonía, después de Usaquén, Fontibón, Los Mártires y San Cristóbal. En 2017, en Bosa no se 
registraron muertes en menores de cinco años por desnutrición. 
 
En materia de Nacimientos en mujeres de 10-19 años,  en Bosa este fenómeno se incrementó en 
22,5% al suceder 9 nacimientos más en 2017 respecto al año 2016. 
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Seguridad y Convivencia -  Muertes violentas 
 

En Bosa, durante el año 2014 se registraron 181 casos de muertes violentas, en 2015, 188 casos, 
en 2016 fueron 188 y en 2017 un total de 197, presentando un incremento en este último año; los 
homicidios son los de mayor incidencia en este tipo de estadísticas. Frente a la tasa de muertes 
violentas, se registraron 29 muertes violentas por cada 100.000 habitantes en el 2014 y pasó a 17 
para el año 2017. 
 
Homicidios: Bosa participó con el 11,0% de los homicidios en Bogotá, esto equivale a 126 casos 

de los 1.150 registrados en el año 2017. Bosa registró en el año 2017 una tasa de 17 homicidios 
por cada 100.000 habitantes, que es superior a la de Bogotá de 14 homicidios por cada 100.000 
hab. Bosa ocupa el octavo puesto entre las 20 localidades de Bogotá. 
 
Accidentes de tránsito: Bosa participó con el 5,6% de las muertes relacionadas con accidentes de 

tránsito en Bogotá, lo cual equivale a 31 casos de los 549 casos registrados en el año 2017. Bosa 
registra para el año 2017 una tasa de 4 muertes por cada 100.000 habitantes, tasa que es inferior 
a la de Bogotá de 7 muertes por cada 100.000 habitantes, ocupando el decimoséptimo puesto entre 
las 20 localidades. 
 
Suicidios: Los suicidios en la localidad de Bosa aumentaron pasando de 18 casos en el 2014 a 29 

en 2017. Bosa participo con el 9,6% de los suicidios en Bogotá D.C., lo cual equivale a 29 casos de 
los 301 registrados en el año 2017. Bosa registra para el año 2017 una tasa igual a la de Bogotá (4 
casos por cada 100.000 hab.), ocupando el decimoprimer puesto entre las 20 localidades. 
 
Delitos de alto impacto: Durante el año 2014 se registraron en Bosa 2.914 casos de delitos de alto 
impacto; en 2015 fueron 3.008, en 2016, 3.966 casos y en el 2017 se registró 5.218 casos, el hurto 
a personas es el que mayor incidencia presentó en este tipo de estadísticas seguido de lesiones 
comunes y el hurto a bancos es el delito de alto impacto con la menor incidencia para el año 2017. 
 
Las lesiones comunes presentaron una variación de 826 casos, hurto a vehículos 12 casos, hurto 

a motos 45 casos, hurto a personas 1.510 casos, hurto a residencias 47 casos, hurto a 
establecimientos comerciales 46 casos y hurto a bancos 0. En el periodo de tiempo trascurrido entre 
los años 2014 a 2017, los únicos delitos que tuvo tendencia al alza fue el hurto de motocicletas y el 
hurto a establecimientos comerciales, 
 
Lesiones comunes: Bosa participa con un 8,55 % de las lesiones comunes en Bogotá D.C., los 

cuales equivalen a 1860 casos de los 21.745 que se registraron durante el año 2017. Las tres 
localidades que mayores casos de lesiones comunes registraron durante el año 2017 son: Kennedy, 
Suba y Bosa, ubicándose  en el tercer puesto de las 20 localidades. 
 
Hurto a vehículos: La localidad de Bosa presenta un aumento en los hurtos a vehículos entre el 

año 2014 y 2017 con 12 casos; participa con un 4,76 % equivalente a 115 casos frente a 2.414 que 
se registran en Bogotá D.C. para el año 2017. Bosa ocupa la séptima posición en este ítem, siendo 
una de las menos críticas para este tipo de hurto. 
 
Hurto a motocicletas: El hurto a motos en Bosa presenta una tendencia a la baja en el año 2016 

registro 303 casos, pero en el año 2017 bajo a 206 casos. En este tipo de delitos, la localidad 
participa con un 10,18%, equivalente a 266 de los 2.614 registrados para el año 2017. Bosa ocupa 
el decimó tercero puesto en la ciudad. 
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En el Hurto a personas: Suba, Kennedy y Engativá son las tres localidades que registran mayores 

casos de hurto a personas durante el año 2017, y las menos críticas son Sumapaz, La Candelaria 
y Usme. Bosa ocupa el décimo puesto en 2017. 
 
Hurto a residencias: Bosa participa con un 7,64% de los hurtos a residencias en Bogotá D.C., que 

equivalen a 293 casos de los 3.837 casos registrados para el año 2017, siendo una de las 
localidades con la mayor problemática, ya que presento un aumento respecto al 2014. Bosa ocupa 
el quinto puesto entre las localidades de Bogotá. 
 
Aspectos económicos 
 
Para el caso de la localidad de Bosa se ve claramente que la mayor parte de la población percibe 
que su situación mejoró o sigue igual (60,7% y 33,0%), solo el 6,2% de la población ve que su 
situación empeoró. 
 
Según la información de la Encuesta Multipropósito para Bogotá 2017, en la localidad de Bosa se 
encuestaron 223.256 hogares, de los cuales el 68,7% son hogares de tipo nuclear, el 1,3% son 
hogares compuestos, el 21,2% son hogares de tipo extenso y el 8,7% son de tipo unipersonal. 
 
Pobreza multidimensional 
 
El 6,6% de la población se encuentra en pobreza multidimensional. Por otra parte, la dimensión de 
pobreza multidimensional en la que más se encuentran personas en Bosa es el de la salud (63,7%) 
y la dimensión que menos registra personas es la de vivienda (4,7%). A nivel general el porcentaje 
de personas en pobreza multidimensional es alto, en comparación con las otras localidades. 
 
Tenencia de la vivienda 
 
La localidad de Bosa cuenta con 223.256 hogares de los cuales, el 34,7% (77.477), viven en 
viviendas propias pagadas en su totalidad, 15,8% (35.348) habitan una vivienda la cual está 
pagando, 45,1% (100.738) habita una vivienda en arriendo o subarriendo, 2,3% (5.202) hogares 
habitan en viviendas en usufructo y finalmente el 2,0% (4.491) hogares habitan en viviendas bajo 
otra forma de tenencia. 
En Bosa, existen 2.857 hogares que registran déficit cuantitativo, ya que las viviendas que habitan 
presentaron carencias habitacionales, en lo referente a estructura - paredes, cohabitación y 
hacinamiento no mitigable. En la EMB-2014, el número de hogares con déficit cuantitativo disminuyó 
en 2.439 hogares para 2017. 
 
Según los resultados obtenidos a partir de EMB ï 2017, en Bosa 6.240 hogares habitan en viviendas 
con problemas cualitativos o susceptibles a ser mejorados. Frente a la EMB - 2014, el número de 
hogares con déficit cualitativo disminuyó en 1.407 hogares para 2017. 
 
Mercado laboral 

 
La PEA en Bosa fue de 358.549 personas. La población ocupada fue de 327.693 personas frente a 
30.856 personas desocupadas. El número de ocupados representa el 8,6% del total ocupados en 
la ciudad y los desocupados representan el 9,4% del total en la ciudad.  
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En Bosa la Tasa Global de Participación alcanzó el 61,4%. Es la localidad con la quinta tasa de 
ocupación más baja.  
 
Dinámica empresarial 

 
Entre 2016 y 2017, Bosa presentó un aumento en el número de empresas con matrícula activa de 
2,4%, por encima del total Bogotá que fue de 2,2%. El mayor número de empresas registradas se 
concentran en las UPZ Bosa Central (40,5%), Bosa Occidental (29,9%) y El Porvenir (14,1%). La 
mayor parte de estas empresas tienen como actividad principal: comercio (41,0%), industria (14,9%) 
y alojamiento y alimentación (12,3%). 
 
Los establecimientos de comercio con matrícula activa en Bosa crecieron un 3,8% respecto a los 
registrados a diciembre de 2016, por encima del crecimiento del total Bogotá. En Bosa, el 44,2% de 
los establecimientos de comercio pertenecen al sector comercio, el 16,0% a alojamiento y 
alimentación y el 13,0% a industria. 
 

2.3.4. LOCALIDAD QUINTA DE USME14 

La localidad de Usme tiene una extensión de 21.506,7 hectáreas, de las cuales 2.104,6 son de 
suelo urbano, 18.500,1 hectáreas de suelo rural y 901,9 suelo de expansión. En esta localidad 
disminuyó el suelo urbano en 16,1 hectáreas, aumento el suelo rural en 16,3 hectáreas y disminuyó 
el suelo de expansión en 0,2 hectáreas. 
Usme cuenta con 3.259 manzanas distribuidas en 77 sectores catastrales. Con 2.104,6 hectáreas, 
participa de un 5,5% de la superficie urbana de la ciudad. Tiene 7 UPZ. El 65,3% de los sectores 
catastrales son barrios que se ubican en su mayoría dentro del perímetro urbano. Las Unidades de 
Planeación Zonal ï UPZ ï de la localidad con mayor número de sectores catastrales son Gran 
Yomasa y Ciudad Usme.  
 
Si bien las UPZ se establecen como urbanas y por definición contendrían solo los 77 sectores 
catastrales tipo barrio, se suman a éstos dos sectores tipo vereda ubicados en la UPZ La Flora; un 
sector mixto en la UPZ Gran Yomasa, un sector mixto en la UPZ Alfonso López, y diez sectores tipo 
vereda y siete sectores mixtos, en la UPZ Ciudad Usme. 
 
Usos del suelo 

 
En la localidad de Usme predomina el uso residencial con el 46,0%. El uso de servicios tiene una 
participación 20,6% y el uso comercial un 14,8%. De las manzanas de Usme, 16,5% se clasificadan: 
Sin estrato, el 52,2% en Estrato 1 y 31,3% en Estrato 2. De las 7 unidades de planeamiento zonal 
la mayor cantidad de manzanas estratificadas se encuentran en Gran Yomasa (33,5%) y 
Comuneros (24,6%). 
 
La distribución de la estratificación entre las manzanas de la localidad por UPZ es la siguiente: El 
Estrato 1 se encuentra en Alfonso López (23,2%), Comuneros (23,9%), La Flora (19,9%), Gran 
Yomasa (14,7%), Danubio (10,7%), Ciudad Usme (5,6%) y Parque Entrenubes (2,0%). El Estrato 2 
se localiza en Gran Yomasa (60,7%), Comuneros (28,5%), Danubio (6,0%), Ciudad Usme (4,5%), 
Parque Entrenubes (0,2%) y Alfonso López (0,1%).  
Del total del suelo de la localidad el 86,0% corresponde a suelo rural, y gran parte de ese  suelo 
rural se encuentra dentro de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y la Reserva 

                                                        
14 file:///C:/Users/COMPAQ/Downloads/dice067-monografiausme-2017_vf%20(1).pdf 
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Forestal Protectora-Productora Cuenca Alta del Río Bogotá, clasificado dentro de la Estructura 
Ecológica Principal. Las localidades de Bogotá con mayor proporción de suelo rural son Sumapaz 
con el 100,0%, Usme con el 86,0%. Santa Fe con el 85,6%. de su territorio en suelo rural, está en 
tercer lugar. 
 
Del total de predios rurales estratificados en Bogotá, el 17,5% se encuentran en Ciudad Bolívar, el 
15,0% en Suba y el 12,5% en Usme. Los 1203 predios de Usme representan el 19,4% de los predios 
estratificados en la ciudad. El 51,2% de los predios estratificados en la localidad se encuentran en 
clasificación Estrato 1 y el 29,8% en Estrato 2. 
 
Aspectos ambientales 
Usme, con un 82,8% de su territorio destinado a la EEP, tiene una participación superior en 24,2 
puntos porcentuales a la participación del total del territorio del Distrito Capital. Adicionalmente, los 
corredores ecológicos representan el 4,1% de la EEP de esta localidad sin restar las áreas 
superpuestas con las Áreas Protegidas. En parques urbanos que hacen parte de la EEP, es decir, 
aquellos de escala metropolitana y zonal, Usme cuenta con 19,2 hectáreas. Esto es un 2,3% de 
este componente en la ciudad que a su vez representa apenas un 0,1% de la EEP de la localidad. 
 
En 2017, las localidades con mayor área verde por habitante son Teusaquillo (29,7%), Usme 
(24,6%) y Usaquén (21,9%). Esta localidad dispondría de 13,4 hectáreas por encima del promedio 
para Bogotá que es de 11,3. Del año 2015 al 2017 se aumentó en 1.589 el número de árboles 
sembrados en la localidad llegando a un total de 88.712 que constituyen el 7,0% del arbolado urbano 
de la ciudad, siendo Usme el 5,5% del área urbana de Bogotá. 
 
Las localidades con mayor densidad arbórea son Santa Fe (89,2), Chapinero (50,2) y Suba (49,2). 
Usme, con 42,2 árboles por hectárea, está por encima del promedio de la ciudad que es de 33,5. 
Usme, ocupa el quinto lugar de las localidades en densidad arbórea con 33,8 árboles por hectárea. 
Registra un leve aumento en la concentración de PM10 para 2017 y presenta la menor 
concentración promedio de PM10 de todas las estaciones. El 39,9% de los hogares en Usme 
manifestaron que su vivienda estaba cerca de basureros o botaderos de basura. 
 
En cuanto a las problemáticas de ruido, exceso de anuncios, malos olores y contaminación del aire, 
ésta última obtuvo el mayor porcentaje para Bogotá en 2017 con un 33,9% de hogares que afirmaron 
que se presenta en el sector donde está ubicada su vivienda. 
 
Además de tener el tercer porcentaje más alto de respuesta afirmativa en relación con las 
problemáticas de exceso de anuncios publicitarios y contaminación del aire, y el segundo porcentaje 
en presencia de malos olores entre las 20 localidades de la ciudad, Usme presenta participaciones 
superiores al promedio de la ciudad en la problemática de ruido. 
 
Cobertura en servicios de internet y telefonía: Según la Encuesta Multipropósito 2017, la 

cobertura es del 43,4% en los hogares de la localidad y creció 5,2% con respecto a la medición de 
2014 cuando se ubicaba en 38,1%. Para el total de las localidades urbanas de Bogotá, la cobertura 
del servicio de internet es del 66,9%. 
 
Caracterización de la movilidad en la localidad 

 
De un poco más 629.700 viajes que realizan diariamente los habitantes de Usme, en el 53,4% 
utilizan el desplazamiento a pie. Le siguen los viajes en SITP o bus tradicional que están presentes 
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en el 18,2% de los viajes, Transmilenio, se utiliza en el 14,3% y los desplazamientos en motocicleta 
que son reportados en el 4,1% de los viajes. El peso de los viajes en Automóvil particular es menor 
al del total Bogotá, teniendo en cuenta que este medio se usa en el 11,4% del total de viajes en 
Bogotá, pero solo en el 2,6% del total de viajes en la localidad. 
 
La tenencia de carro particular en los hogares de la localidad de Usme, los hogares que poseían 
este bien representaron el 6,9% del total de hogares en la localidad. En el total del área urbana de 
Bogotá, el 28,1% de los hogares posee carro particular.  
 
De otro lado, la tenencia de motocicleta presenta una tendencia de disminución de 4,6 puntos en el 
porcentaje de hogares que poseen estos vehículos, pasando del 12,4% en 2014 al 7,7% en 2017.  
 
Clasificación y estado de las Vías  
 

Usme cuenta con un total de 72,9 kilómetros lineales que equivalen a 311,3 kilómetros carril en vías 
de diferentes tipologías. De  los 72,9 kilómetros lineales de vías, solamente el 5,5% se encuentra 
construida, el 39,4% parcialmente construida y el 55,0% sin construir. Las localidades con el mayor 
porcentaje de vías construidas son Antonio Nariño, donde el 95,8% se clasifica bajo esa categoría, 
Chapinero con el 87,2% y Teusaquillo con el 86,7%. 
 
Sistema de equipamientos 
 
Usme se ubica en la posición 8 entre las demás localidades. Hay alrededor de 316 equipamientos, 
que se concentran  en educación, cultura y bienestar. Usme, se cuenta con 16 equipamientos de 
servicios urbanos básicos de los cuales la totalidad son de carácter público y la mayoría son 
utilizados para prestar servicios en el tema de seguridad. Bogotá cuenta con más de 5.300 
equipamientos colectivos, de los cuales alrededor del 5,6% (297) se encuentran en Usme. 
La ciudad cuenta con unos 120 equipamientos deportivos, de los cuales 3 se encuentran en Usme; 
es decir, que junto con otras localidades como Santa Fe, Fontibón, Usme o Tunjuelito, es de las que 
menor cantidad de equipamientos de este tipo ofrece y la totalidad son de carácter público. 
 
Aspectos demográficos - Dinámica poblacional 
 

Según las proyecciones de población a 2017, de las 8 UPZ de Usme se destacan la participación 
de la población en las UPZ del Gran Yomasa (35,3%), los Comuneros (23,4%), y las que menos 
participación presentan son Parque Entrenubes (3,7%) y la UPR Usme (0,7%). 
 
En 2017 Usme presenta una densidad urbana de 161 habitantes por hectárea, una densidad mucha 
más baja que la que relaciona la ciudad (212 Habitantes/ha). En lo referente a las UPZ de la 
localidad, Alfonzo López registra la más alta densidad con 437 personas/ha., le sigue Gran Yomasa 
que presenta 227 personas/ha. La menor densidad la registra la UPZ Parque Entrenubes (6 
personas/ha). 
 
Mientras la población total de Bogotá paso de una tasa de crecimiento de 1,33% para 2014 a 1,25% 
para 2017, la localidad de Usme paso de 2,66% para 2014 a 0,87% en 2017, Usme mostró mucha 
mayor proporción de mujeres que hombres, comportamiento que se estima se mantendrá hasta el 
año 2020. 
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Tanto la natalidad como mortalidad son altas y la población crece a un ritmo rápido. El grueso de la 
poblacional se concentra de los 0 a los 9 años. En Usme los grupos adultos y adultos mayores son 
los únicos que cada vez tienen un peso mayor dentro del total de población, en contraste con las 
menores entre 13 y 17 años que cada vez son un grupo poblacional menor, debido a la reducción 
de la fecundidad que experimenta la localidad. 
 
Aspectos sociales - Número de colegios del sector oficial y Niveles de educación 

 
En el 2017, según la Secretaría de Educación del Distrito, se cuenta con 439 colegios en el sector 
oficial en Bogotá. De ese total, en Usme se ubican 49 colegios (11,2%) y 71 sedes de los mismos. 
Usme representa el 5,7% de la matrícula total de Bogotá con 79.305 estudiantes, de los cuales el 
11,9% corresponde al nivel preescolar, el 42,2% al nivel de básica primaria, el 33,1% al nivel básica 
secundaria y el 12,8% al nivel media vocacional. El 85,7% de la matrícula en Usme está cubierto 
por el sector oficial. 
 
Usme registra 9.433 estudiantes matriculados en el nivel preescolar, lo que equivale al 5,6% del 

total de matriculados en ese nivel para la ciudad. Este nivel en Usme está cubierto por el sector 
oficial al registrar una matrícula oficial del 81,2%.  
Nivel Básica Primaria El total de la matrícula en el nivel en Usme es de 33.466 estudiantes, es 

decir el 6,2% del total de matrícula para Bogotá. De esta matrícula el 84,2% está cubierto por el 
sector oficial.  
 
La localidad registró una matrícula de 26.219 estudiantes en básica secundaria, es decir el 5,7% 

del total de matriculados en el nivel para la ciudad. El sector oficial cubre el 88,3% de la matrícula 
de ese nivel en Usme.  
Nivel Media Vocacional: En 2017, registró un total de 10.187 estudiantes matriculados en media 

vocacional, esto equivale al 4,8% del total de la matrícula para ese nivel y está cubierto 
principalmente por el sector el sector oficial (88,3%). 
 
En Usme, La tasa de cobertura bruta en preescolar y media vocacional, en la localidad de Usme 
están por debajo del 90%. 
 
Analfabetismo: El analfabetismo en Usme desmejoró en 2017 respecto del año 2014, la medición 

hecha por la Encuesta Multipropósito muestra que esta tasa bajo en 0,16 puntos porcentuales. 
Después de Sumapaz, la localidad de Usme es la que registra mayor porcentaje de población de 
más de 15 años que no saben leer ni escribir. 
 
Salud - Afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS)  
 
La localidad cuenta con 61,5% de población afiliada al régimen contributivo, seguido del 30,7% de 
población atendida por el subsidiado, 1,1% hacen parte del de excepción, mientras que la población 
que no está cubierta en seguridad social en salud es del 0,6%. 
 
Desnutrición: Los indicadores de desnutrición crónica y global en Usme presentan un 

comportamiento desfavorable, los indicadores son más altos a los reportados para la ciudad. Esta 
localidad registra la mayor desnutrición crónica en menores de cinco años después de Sumapaz y 
San Cristóbal. En desnutrición global en menores de cinco años también registra situación 
desfavorable después de San Cristóbal, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe, Santa Fe, Sumapaz y 
Tunjuelito. 
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Tasas de Mortalidad 

 
La tasa de mortalidad infantil por cada mil nacidos vivos (8,9) es igual a la registrada en la ciudad. 
La tasa de mortalidad perinatal (13,9 muertes por cada mil nacidos vivos) solamente es superada 
por Engativá, Los Mártires, Tunjuelito, Fontibón y Santa Fe. En menores de cinco años no se 
registraron muertes por enfermedad diarreica aguda y tampoco muertes por desnutrición. Sin 
embargo, la mortalidad por neumonía en Usme presenta 9 muertes en menores de cinco años por 
cada 10.000 menores de cinco años, esto es 1,4 puntos porcentuales más a la tasa registrada en 
la ciudad, después de Bosa, Usaquén, Fontibón, Los Mártires y San Cristóbal. 
 
 
Seguridad y Convivencia - Muertes violentas 

 
En 2016 fueron 146 casos y en 2017 un total de 123 presentando una tendencia a la baja; los 
homicidios son los de mayor incidencia. Frente a la tasa de muertes violentas, para la localidad se 
registraron 30 casos por cada 100.000 habitantes en el 2014 y paso a 34 para el año 2017, 
observándose un aumento notorio entre estos dos periodos de análisis. 
 
Homicidios: Usme participa con 5,53% de los homicidios en Bogotá D.C., lo cual equivale a 83 de 

los 1.150 casos registrados en el año 2017. Registra para el año 2017 una tasa de 24 homicidios 
por cada 100.000 habitantes, que es superior a la de Bogotá de 14 homicidios por cada 100.000 
habitantes, ocupando el sexto puesto entre las 20 localidades. 
Accidentes de tránsito: Usme presenta un incremento en tendencia al pasar de 5 casos de muerte 

por cada 100.000 habitantes en 2014 a 6 para el 2017. Para este tipo de muerte violenta participa 
con un 4,01% equivalente a 22 casos frente a 549 que se registraron en Bogotá D.C. en el año 
2017. Registra para el año 2017 una tasa de 6 muertes por cada 100.000 habitantes, tasa que es 
inferior a la de Bogotá de 7 muertes por cada 100.000 habitantes, ocupando el decimoprimer puesto 
entre las 20 localidades. 
Suicidios: Los suicidios aumentaron pasando de 9 casos en el 2014 a 10 en 2017. Usme participo 

con el 3,32% de los suicidios en Bogotá D.C., lo cual equivale a 10 casos de los 301 registrados en 
el año 2017. Usme registra para el año 2017 una tasa inferior a la de Bogotá, ocupando el 
decimocuarto puesto entre las 20 localidades. 
 
Delitos de alto impacto: En 2016 fueron 2.250 casos y en 2017 un total de 2.367, las lesiones 
comunes son el que mayor incidencia presentó, seguido de hurto a personas y el hurto a residencias 
y establecimientos comerciales para el año 2017. 
 
Lesiones comunes: Usme participa con un 4,88 % de las lesiones comunes en Bogotá D.C., los 

cuales equivalen a 1.062 casos de los 21.745 que se registraron durante el año 2017. 
Hurto a vehículos: Usme presenta una disminución en los hurtos a vehículos entre el año 2014 y 

2017 con 11 casos menos. En este tipo de delitos, participa con un 1,91% equivalente a 46 casos 
frente a 2.414 que se registran en Bogotá D.C. para el año 2017. 
 
Hurto a motocicletas: El hurto a motos en el año 2016 fueron 113 casos y en 2017 registro 115 
casos. En este tipo de delitos, la localidad participa con un 4,40%, equivalente a 115 de los 2.614 
casos que se registraron para el año 2017. 
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Hurto a personas: En Usme se observa que el número de casos entre el 2014 y 2017 aumento en 
442 casos pasando de 505 a 947. Usme participa con un 1,52% del total de casos para la ciudad 
de Bogotá, en el año 2017. 
Hurto a residencias: Usme participa con un 3,52% de los hurtos a residencias en Bogotá, que 

equivalen a 135 casos de los 3.837 casos registrados para el año 2017, siendo una de las 
localidades con la mayor problemática. 
 
Hurto a establecimientos comerciales: Usme presenta una disminución en estos casos 
considerable pasando de 93 casos en 2014 a 62 casos en 2017. La localidad de Usme participa en 
este delito con un 1,25% equivalente a 62 casos frente a los 4.944 que se registraron en Bogotá 
durante el 2017. 
 
 
Aspectos económicos - Condiciones de vida  

 
De acuerdo con la Encuesta Multipropósito 2017, al preguntarle a la población cuál era la percepción 
sobre su nivel de vida, el 54,8% contestó que mejoró, el 38,6% que igual y el 6,62% considera que 
empeoró. Para el caso de la localidad, la mayor parte de la población percibe que su situación 
mejoró o sigue igual (55,7% y 39,2%), solo el 5,1% de la población ve que su situación empeoró. 
 
Pobreza multidimensional: Las localidades que más cantidad de personas en pobreza 
multidimensional tienen son Usme (10,9%) y Ciudad Bolívar (8,9%). Por otra parte, la dimensión de 
pobreza multidimensional en la que más se encuentran personas en Usme es la de salud (70,1%) 
y la dimensión de pobreza multidimensional que menos registra personas es la de vivienda (7,2%). 
A nivel general el porcentaje de personas en pobreza multidimensional es el más alto, en 
comparación a las otras localidades. 
 
Tenencia de la vivienda: Usme cuenta con 99.285 hogares de los cuales, el 42,2% (41.896), viven 
en viviendas propias pagadas en su totalidad, 7,6% (7.508) habitan una vivienda la cual está 
pagando, 47,1% (46.735) habita una vivienda en arriendo o subarriendo, 1,7% (1.695) hogares 
habitan en viviendas en usufructo y finalmente el 1,5% (1.452) hogares habitan en viviendas bajo 
otra forma de tenencia. 
 
Existen 3.767 hogares que registran déficit cuantitativo, con viviendas con carencias habitacionales, 
en lo referente a estructura - paredes, cohabitación y hacinamiento no mitigable, por otra parte, y 
frente a los resultados obtenidos en la EMB-2014, el número de hogares con déficit cuantitativo 
aumento en 1.908 hogares para 2017. 
 
Según los resultados obtenidos a partir de EMB ï 2017, en Usme 2.390 hogares habitan en 
viviendas con problemas cualitativos o susceptibles a ser mejorados. Frente a la EMB - 2014, el 
número de hogares con déficit cualitativo aumento en 51 hogares para 2017.  
 
Mercado laboral 
 

La PEA en Usme fue de 142.738 personas. La población ocupada fue de 127.863 personas frente 
a 14.876 personas desocupadas. El número de ocupados en Usme representa el 3,3% del total 
ocupados en la ciudad y los desocupados representan el 4,5% del total en la ciudad. Es la localidad 
con la menor tasa de ocupación en la ciudad. 
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Según los resultados de la Encuesta Multipropósito 2017, en Usme la tasa de desempleo alcanzó 
el 10,4%, por encima de la tasa de desempleo de la ciudad que alcanzó un 7,9%. 
 
Dinámica empresarial 

 
Entre 2016 y 2017, Usme presentó un aumento en el número de empresas con matrícula activa de 
2,7%, por encima del total Bogotá que fue de 2,2%. El mayor número de empresas registradas 
activas en Usme se concentran en las UPZ Gran Yomasa (43,6%), Comuneros (25,4%), Alfonso 
López (11,9%) y Danubio (11,7%). La mayor parte de las empresas registradas con matrícula activa 
tienen como actividad principal: comercio (36,1%), industria (15,0%) y alojamiento y alimentación 
(11,0%). 
 
Los establecimientos de comercio con matrícula activa en Usme crecieron un 3,7% respecto a los 
registrados a diciembre de 2016, por encima del crecimiento del total Bogotá. Las UPZ con mayor 
número de establecimientos de comercio con matrícula activa fueron Gran Yomasa (47,6%) y 
Comuneros (22,9%). En Usme, el 40,3% de los establecimientos de comercio pertenecen al sector 
comercio, el 18,1% a alojamiento y alimentación y el 13,4% a industria. 
 

2.3.5. LOCALIDAD ONCE DE SUBA15  

 
Suba, ha marcado la historia haciendo parte de la transformación física de la Sabana de Bogotá. La 
localidad de Suba tiene una extensión de 10.056,0 hectáreas, de las cuales 5.800,7 son de suelo 
urbano, 3.762,7 de suelo rural y 492,7 de suelo de expansión. Suba cuenta con 4.844 manzanas 
distribuidas en 110 sectores catastrales. Con 5.800 Ha-, participa de un 15,3% de la superficie 
urbana de la ciudad. La localidad tiene 12 UPZ. 
 
El 92,4% de los sectores catastrales de Suba son barrios que se ubican dentro del perímetro urbano. 
Si bien las UPZ se establecen como urbanas y por definición contendrían los 110 sectores 
catastrales tipo barrio, en Suba hay cinco sectores tipo barrio que no se encuentran dentro de 
ninguna UPZ y, por otra parte, se suman dos sectores tipo vereda a la UPZ La Academia, y un 
sector mixto a la UPZ Tibabuyes.  
 
Usos del suelo 

 
En Suba predomina el uso residencial con el 59,7%. El uso dotacional participa de 14,5% y el uso 
comercial un 13,0%. Del total de manzanas estratificadas en Bogotá, el 12,2% se encuentra en 
Ciudad Bolívar, el 11,1% en Kennedy y el 10,8% en Suba. De las manzanas de Suba, el 44,1% se 
encuentran en Estrato 2, el 22,6% en Estrato 3, 10,7% en Estrato 5, 10,3% clasificadas Sin estrato, 
9,0% en Estrato 4, 2,7% en Estrato 6 y el 0,5% en Estrato 1. 
 
De las 12 unidades de planeamiento zonal que conforman la localidad, las tres que más concentran 
manzanas son: El Rincón 28,2%, Tibabuyes con el 22,2% y Suba con el 12,6%. 
 
La distribución de la estratificación entre las manzanas de la localidad de Suba por UPZ es la 
siguiente: El Estrato 1 se encuentra en El Rincón (92,0%), Suba (4,0%) y Niza (4,0%). El Estrato 2 
se localiza en Tibabuyes (42,3%), El Rincón (40,7%), Suba (14,7%), Casa Blanca Suba (1,6%), El 
Prado (0,3%), Britalia (0,2%), Niza (0,1%), y La Academia (0,0%). El Estrato 3 se encuentra en El 

                                                        
15 file:// /C:/Users/COMPAQ/Downloads/dice073-monografiasuba-2017_vf.pdf 
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Rincón (32,0%), El Prado (19,1%), Suba (17,2%), Britalia (11,4%), Niza (7,4%), Tibabuyes (4,2%), 
San José de Bavaria (4,5%), La Floresta (3,1%) y Academia (0,1%). Las manzanas en estrato 4 son 
La Floresta (27,0%), San José de Bavaria (23,1%), El Prado (20,4%), Niza (10,9%), Suba (9,5%), 
Casa Blanca Suba (5,0%), Britalia (2,7%), La 
Academia (0,5%), El Rincón (0,5%), Guaymaral (0,2%) y La Alhambra (0,2%). El Estrato 5 está en 
La Alhambra (40,5%), Niza (36,9%), La Floresta (6,1%), Casa Blanca Suba (4,4%), El Prado (3,6%), 
Suba (1,5%), San José de Bavaria (6,5%) y Britalia (0,4%). Las manzanas en Estrato 6 se 
encuentran en Niza (64,9%), Guaymaral (12,7%), Suba (5,2%), Casa Blanca Suba (4,5%), El Rincón 
(2,2%), La Academia (9,0%) y La Floresta (1,5%). 
 
Suelo rural 
 
 El suelo rural de Suba se ubica en el costado noroccidental de la localidad, en colindancia con los 
municipios de Cota y Chía. Las localidades de Bogotá con mayor proporción de suelo rural son 
Sumapaz con el 100,0%, Usme con el 86,0% y Santa Fe con el 85,6%. Suba, con un 57,7% de su 
territorio en suelo rural, está en octavo lugar en cuanto a proporción de su área. Una porción del 
suelo rural ha sido incluida en la Reserva Forestal Regional Productora del Norte de Bogotá Thomas 
van der Hammen. 
 
La parte de su territorio rural que no pertenece a la Estructura Ecológica Principal se engloba dentro 
de la UPR Zona Norte, junto con la localidad de Usaquén. 
 
Aspectos ambientales 

 
Suba, con un 27,6% de su territorio destinado a la EEP, tiene una participación inferior en 31,1 
puntos porcentuales a la del total del territorio del Distrito Capital. El Sistema de Áreas Protegidas 
(SAP), constituye el 22,2% del área de Suba comprendida dentro de la Estructura Ecológica 
Principal. 
 
Los corredores ecológicos tienen una participación del 2,3% del área de la EEP de esta localidad. 
En parques urbanos que hacen parte de la EEP, es decir, aquellos de escala metropolitana y zonal, 
cuenta con 48,6 hectáreas. Esto es un 5,9% de este componente en la ciudad que a su vez 
representa un 1,8% de la EEP de la localidad. 
 
Para Suba en materia de áreas verdes, se reportan 13,9 hectáreas por habitante en 2017, con lo 
cual, esta localidad dispondría de un promedio superior al de Bogotá en 2,7 hectáreas más por 
habitante. Del año 2015 al 2017 se aumentó en 11.112 los árboles sembrados en la localidad 
llegando a un total de 285.370 que son el 22,5% del arbolado urbano de la ciudad, correspondiendo 
a Suba el 15,3% del área urbana de Bogotá. 
En Suba, la estación del mismo nombre ha registrado concentraciones de contaminante muy 
cercanas al tope previsto en la norma, infringi®ndola incluso en 2016 con un registro de 51 ɛ/m3 ; 
mientras que la estaci·n de Guaymaral muestra concentraciones inferiores a 32 ɛ/m3 , indicando 
una mejor calidad del aire en el sector nororiental de esta localidad. 
 
Condiciones ambientales  
 
La localidad con un 5,4% en 2017 presenta una disminución en la problemática de 1,7 puntos 
porcentuales respecto a 2014 cuando el 7,1% de los hogares manifestaron que su vivienda estaba 
cerca de basureros o botaderos de basura. Suba presenta porcentajes de reporte afirmativo 
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inferiores al promedio de la ciudad, en todas las problemáticas mencionadas. La problemática con 
mayor participación porcentual en Suba es el ruido. Su reporte aumentó pasando de 26,9% en 2014 
a 33,7% en 2017. 
 
Infraestructura urbana - Servicios públicos 
 
Al analizar la cobertura de servicios públicos en la localidad de Suba, de acuerdo con datos de la 
Encuesta Multipropósito 2017, se encontró que todos los servicios públicos presentan una cobertura 
por encima del 99% a excepción de gas natural que tiene un 95,5% de cobertura conectado a red 
pública, situación que la ubica en el octavo lugar, en el ordenamiento de las localidades con mayor 
cobertura de este servicio. 
 
Cobertura en servicios de internet y telefonía: la conexión a Internet, tiene una cobertura del 

74,8% en los hogares de la localidad y creció 9,1% con respecto a la medición de 2014, cuando se 
ubicaba en 65,7%. 
 
Caracterización de la movilidad en la localidad: un poco más 1.766.100 viajes que realizan 

diariamente los habitantes en el 28,1% utilizan el desplazamiento a pie. Le siguen los viajes en SITP 
o bus tradicional que están presentes en el 18,0% de los viajes, el carro particular es reportado en 
el 15,1% de los viajes y Transmilenio, en el 14,5%. 
 
En Suba, el peso de los viajes en Automóvil mayor al del total Bogotá, teniendo en cuenta que este 
medio se usa en el 11,4% del total de viajes en Bogotá, pero en la localidad pesan 3,7% más. La 
tenencia de vehículos, mientras que en el 2014 los hogares que poseían este bien representaban 
el 39,0% del total de hogares en la localidad, en el 2017 la fracción de hogares con carro particular 
fue de 38,5%, lo que indica una leve disminución de 0,5%. En el total del área urbana de Bogotá, el 
28,1% de los hogares posee carro particular. 
La tenencia de motocicleta se observa una leve caída de 0,8% de 2014 a 2017 al pasar de 12,2% 
a 11,5% la fracción de hogares de la localidad que poseen este bien.  
En Suba, el medio más utilizado es el Transmilenio, declarado por el 35,1% de las personas 
ocupadas, le siguen en importancia el automóvil particular utilizado por el 19,1%, los buses busetas 
y colectivos el 16,5% y los buses del SITP que son usados por el 15,4%. 
 
Clasificación y estado de las Vías  

 
La localidad de Suba cuenta con un total de 123,7 kilómetros lineales que equivalen a 547,1 
kilómetros carril en vías de diferentes tipologías. De los 123,7 kilómetros el 25,8% se encuentra 
construido, el 13,6% parcialmente construida y el 60,6% sin construir. Las localidades con el mayor 
porcentaje de vías construidas son Antonio Nariño, donde el 95,8% se clasifica bajo esa categoría, 
Chapinero con el 87,2% y Teusaquillo con el 86,7%. 
 
Sistema de equipamientos 
 
Para el caso de Suba, se cuenta con 26 equipamientos de servicios urbanos básicos de los cuales 
casi la totalidad son de carácter público, y mayoritariamente, es infraestructura para prestar servicios 
de seguridad. Bogotá cuenta con más de 5.300 equipamientos colectivos, de los cuales el 12,9% 
(689) se encuentran en Suba, participación que ubica a la localidad en el primer lugar entre las 
demás localidades. La mayoría de los equipamientos colectivos en la localidad de Suba son de 
carácter privado 
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La ciudad cuenta con unos 120 equipamientos deportivos, de los cuales 23 se encuentran en la 
localidad de Suba; ubicándola también en el primer lugar, por la cantidad de equipamientos de este 
tipo que ofrece. 
 
Aspectos demográficos -  Dinámica poblacional 

Según las proyecciones de población a 2017, en Suba se destacan la participación de la población 
en las UPZ del Rincón (28,9%) y Tibabuyes (20,7%), y las que menos participación presentan son 
La Academia (0,1%) y Guaymaral (0,1%). 
 
En 2017 presenta una densidad urbana de 221 habitantes por hectárea, una densidad más alta que 
la que relaciona la ciudad (212 Habitantes/ha). En lo referente a las UPZ de la localidad, El Rincón 
registra la más alta densidad con 522 personas/ha., le sigue San Tibabuyes que presenta 401 
personas/ha. La menor densidad la registra la UPZ Guaymaral (4 personas/ha) y La Academia (5 
personas/ha). 
Mientras la población total de Bogotá paso de una tasa de crecimiento de 1,33% para 2014 a 1,25% 
para 2017, la localidad de Suba paso de 2,35% para 2014 a 2,55% en 2017, Bogotá presento una 
variación de -0,08 puntos porcentuales, entre 2014 y 2017 mientras que Suba registro una variación 
de 0,20 puntos porcentuales para este mismo periodo. 
 
La población estimada para Bogotá en 2017 fue de 8.080.734 personas y la de Suba de 1.282.978, 
que representan el 15,9 % de los habitantes del D. C.  Esa estimación arrojó un cálculo de mujeres 
en la ciudad de 50,4% y de 49,6% en hombres. el grueso poblacional se concentra de los 20 a los 
29 años para los hombres, y de 35 a 39 años para las mujeres. 
 
Aspectos sociales - Número de colegios del sector oficial y Niveles de Educación 

 
En el 2017, Según la Secretaría de Educación del Distrito, se cuenta con 439 colegios en el sector 
oficial en la ciudad. De ese total, en Suba se ubican 46 colegios (10,5%) y un total de 82 sedes.  
 
Suba representa el porcentaje más alto (15,4%) de la matrícula total de Bogotá con 213.122 
estudiantes, de los cuales el 13,2% corresponde al nivel preescolar, el 37,4% básica primaria, el 
33,0% a básica secundaria y el 16,4% a media vocacional. El 63,1% de la matrícula en Suba está 
cubierta por el sector privado y el 36,9% por el sector oficial. 
 
Nivel Preescolar: Suba registra 28.074 estudiantes matriculados, lo que equivale al 16,7% del total 

de matriculados en ese nivel, el más alto de participación en el total de la ciudad. Este nivel está 
cubierto por el sector no oficial en el 73,9% de su matrícula, mientras el sector oficial cubre el 26,1%.  
Nivel Básica Primaria, El total de la matrícula en el nivel es de 79.778 estudiantes, es decir el 

14,7% del total de matrícula en ese nivel para Bogotá. De esta matrícula el 62,0% está cubierto por 
el sector privado, el sector oficial cubre el 38,0% de la matrícula de esa localidad. 
 
Nivel Básica Secundaria: registró una matrícula de 70.387 estudiantes, es decir el 15,3 del total de 

matriculados en el nivel básica secundaria para la ciudad. El sector privado cubre el 59,9% de la 
matrícula, mientras el sector oficial participa con el 40,1% de la matrícula.  
Nivel Media Vocacional: En Suba el nivel de media vocacional está cubierto en un 63,7% por el 

sector no oficial y en un 36,3% por el sector oficial.  
Salud - Afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) 
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Suba cuenta con 86,4% de población afiliada al régimen contributivo, seguido del 6,9% de régimen 
subsidiado, 3,0% del régimen de excepción, mientras que la población de esa localidad que no está 
cubierta en seguridad social en salud es del 0,3%. 
 
Desnutrición 
 
La desnutrición crónica en menores de cinco años en la localidad de Suba presenta un mejor 
comportamiento que el observado en la ciudad (3,5 puntos porcentuales por debajo). La 
desnutrición global en menores de cinco años también presentó mejor comportamiento que el de la 
ciudad (0,9 puntos porcentuales por debajo). 
 
Tasas de Mortalidad 

 
Suba se ubica como la décima localidad con tasa de mortalidad perinatal alta (12,8), lo mismo que 
en mortalidad infantil (9,0). La mortalidad en menores de cinco años por cada 10.000 menores de 
cinco años en Suba es de 1,5,1 que  la ubica de menor a mayor tasa de mortalidad, como la séptima 
localidad.  
Suba, se ubica dentro de las ocho localidades con tasa de mortalidad por neumonía alta (6,5) 
después de Ciudad Bolívar, Usme, Bosa, Usaquén, Fontibón, y San Cristóbal. En el año 2017 no 
se registraron muertes por desnutrición ni por enfermedad diarreica. 
 
Seguridad y Convivencia - Muertes violentas 

 
En 2016 fueron 192 casos y en 2017 un total de 189 presentando incremento en este periodo; los 
homicidios son los de mayor incidencia. Frente a la tasa de muertes violentas, se registraron 15 
muertes violentas por cada 100.000 habitantes en el 2014 y pasó a 13 para el año 2017, 
observándose una disminución en el periodo analizado 
 
Homicidios: Suba participó con el 8,1% de los homicidios en Bogotá, esto equivale a 93 de los 

1.150 casos registrados en el año 2017. Registró en el 2017 una tasa de 7 homicidios por cada 
100.000 habitantes, tasa que es inferior a la de Bogotá de 14 homicidios por cada 100.000 
habitantes. 
 
Accidentes de tránsito: Suba participó con el 9,5% de las muertes relacionadas con accidentes de 

tránsito en Bogotá, lo cual equivale a 52 de los 549 casos registrados en el año 2017. Suba registra 
para el año 2017 una tasa de 4 muertes por cada 100.000 habitantes, tasa que es inferior a la de 
Bogotá de 7 muertes por cada 100.000 habitantes, ocupando el décimo octavo puesto entre las 20 
localidades. 
 
Suicidios: Los suicidios aumentaron pasando de 26 casos en el 2014 a 32 en 2017. Suba participo 

con el 10,6% de los suicidios en Bogotá D.C., lo cual equivale a 32 casos de los 301 registrados en 
el año 2017. Suba registra para el año 2017 una tasa superior a la de Bogotá, ocupando el décimo 
séptimo puesto entre las 20 localidades. 
 
Delitos de alto impacto: Kennedy, Suba y Engativá son las localidades que durante 2017 han 
registrado mayores delitos de alto impacto. En conjunto, estas tres localidades superaron 
ampliamente el promedio de Bogotá, el cual fue 4.902. En 2016, fueron 7.572 casos y en el 2017 
se registró 10.743 casos, el hurto a personas es el que mayor incidencia presentó, seguido de 
lesiones comunes.. 



 
EDICIÓN  3024 JULIO 23 DEL  AÑO 2020                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

4059 

 

 
En la localidad de Suba las lesiones comunes presentaron una variación de 591 casos, hurto a 
vehículos -26 casos, hurto a motos 47 casos, hurto a personas 4.098 casos, hurto a residencias -
474 casos, hurto a establecimientos comerciales -222 casos y hurto a bancos- 3 casos. De lo 
anterior se puede concluir que en el periodo de tiempo trascurrido entre los años 2014 a 2017 los 
únicos delitos que tuvo tendencia al alza fue el hurto a personas, a motos y lesiones comunes por 
tanto presentaron una diferencia positiva. 
 
Lesiones comunes: Suba participa con un 9,53 % de las lesiones comunes en Bogotá D.C., los 

cuales equivalen a 2.073 casos de los 21.745 que se registraron durante el año 2017. Las tres 
localidades que mayores casos de lesiones comunes registraron durante el año 2017 son: Kennedy, 
Suba y Engativá 
 
Hurto a vehículos: La localidad de Suba presenta una disminución en los hurtos a vehículos entre 

el año 2014 y 2017 con 26 casos; en este tipo de delitos, la localidad participa con un 7,58 % 
equivalente a 183 casos frente a 2.414 que se registran en Bogotá D.C. para el año 2017. 
 
Hurto a motocicletas: Para el año 2017 aumentó a 248 casos. En este tipo de delitos, la localidad 
participa con un 9,49%, equivalente a 248 de los 2.614 registrados en 2017 
 
Hurto a personas En Suba se observa que el número de casos entre el 2014 y de 2017 aumentó 
en 4.098 casos pasando de 2.964 a 7.062. Participa con un 11,30% del total de casos de Bogotá. 
Kennedy, Suba y Chapinero son las tres localidades que registran mayores casos de hurto a 
personas durante 2016, y ocupa el primer puesto en 2017. 
 
Hurto a residencias: Suba participa con un 16,00% de los hurtos a residencias en Bogotá D.C., 

que equivalen a 614 casos de los 3.837 registrados para el año 2017, siendo una de las localidades 
con la mayor problemática, aunque con una disminución respecto al 2014. Suba ocupa el primer 
puesto entre las veinte localidades de Bogotá. 
 
Hurto a establecimientos comerciales: Suba presenta una disminución en estos casos 

considerable pasando de 783 casos en 2014 a 561 en 2017. Participa en este delito con un 11,35 
% equivalente a 561 casos frente a los 4.944 que se registraron en Bogotá durante el 2017. 
Engativá, Kennedy y Suba son las localidades que mayores casos de hurtos a establecimientos de 
comercio registran durante 2017. 
 
Aspectos económicos - Condiciones de vida 

 
De acuerdo con la Encuesta Multipropósito 2017, su nivel de vida, el 54,8% considera que mejoró, 
el 38,6% respondió que igual y el 6,62% considera que empeoró. la mayor parte de la población 
percibe que su situación mejoró o sigue igual (53,0% y 39,8%), solo el 7,2% ve que su situación 
empeoró. 
 
Pobreza multidimensional  

 
El 3,4% de la población se encuentra en pobreza multidimensional. La dimensión de pobreza 
multidimensional en la que más se encuentran personas en Suba es la de la salud (49,9%) y la que 
menos registra personas es la de vivienda (4,0%). La localidad de Suba ocupa el décimo puesto 
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comparación a las veinte localidades. Las localidades que más cantidad de personas en pobreza 
multidimensional tienen son Usme (10,9%) y Ciudad Bolívar (8,9%).  
 
Tenencia de la vivienda 

 
La localidad cuenta con 440.995 hogares de los cuales, el 42,4% (187.179), viven en viviendas 
propias pagadas en su totalidad, 12,9% (56.921) habitan una vivienda la cual está pagando, 41,6% 
(183.648) habita una vivienda en arriendo o subarriendo, 1,7% (7.596) hogares habitan en viviendas 
en usufructo y finalmente el 1,3% (5.610) hogares habitan en viviendas bajo otra forma de tenencia. 
En Suba, existen 4.259 hogares que registran déficit cuantitativo, y las viviendas presentaron 
carencias habitacionales, en lo referente a estructura - paredes, cohabitación y hacinamiento no 
mitigable, y frente a los resultados obtenidos en la EMB-2014, el número de hogares con déficit 
cuantitativo disminuyó en 5.746 hogares para 2017. 
 
Según los resultados obtenidos a partir de EMB ï 2017, en Suba 8.334 hogares habitan en viviendas 
con problemas cualitativos o susceptibles a ser mejorados. Frente a la EMB - 2014, el número de 
hogares con déficit cualitativo disminuyó en 3.754 hogares para 2017. 
 
Mercado laboral 

 
Los principales indicadores de mercado laboral que se tienen en cuenta son la Población en Edad 
de Trabajar (PET), definida como la población de 12 años y más en la zona urbana, que para el 
caso de Suba es de 1.088.229 personas. 
 
Las localidades con mayor PEA en la ciudad son: Suba (16,5%), Kennedy (14,9%) y Engativá 
(11,1%), que también son las localidades con mayor población ocupada y desocupada en 
comparación con el total de la ciudad. La PEA en Suba fue de 686.916 personas. La población 
ocupada fue de 641.626 personas frente a 45.290 personas desocupadas.  
El número de ocupados representa el 16,8% del total ocupado en la ciudad y los desocupados 
representan el 13,7% del total en la ciudad. 
 
Según los resultados de la Encuesta Multipropósito 2017, en Suba la tasa de desempleo alcanzó el 
6,6%, por debajo de la tasa de desempleo de la ciudad que alcanzó un 7,9%. 
 
Dinámica empresarial 
 
Entre 2016 y 2017, Suba presentó un aumento en el número de empresas con matrícula activa de 
2,6%, por encima del total Bogotá que fue de 2,2%. El mayor número de empresas registradas con 
matrícula activa se concentran en las UPZ El Rincón (17,3%), El Prado (15,7%), Niza (10,8%), 
Tibabuyes (10,5%), Suba (10,5%) y La Alhambra (10,4%). La mayor parte de las empresas 
registradas con matrícula activa tienen como actividad principal: comercio (28,3%), servicios 
profesionales (15,6%) e industria (9,4%). 
 
El 53,2% de estos establecimientos de comercio se encuentran localizados en Kennedy (10,7%), 
Suba (10,0%), Engativá (9,7%), Usaquén (6,1%), Los Mártires (5,6%), Chapinero (5,5%) y Puente 
Aranda (5,4%). 
Los establecimientos de comercio con matrícula activa en Suba crecieron un 3,4% respecto a los 
registrados a diciembre de 2016, por encima del crecimiento del total Bogotá. Las UPZ con mayor 
número de establecimientos de comercio con matrícula activa fueron El Rincón (25,2%), El Prado 
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(14,6%), Tibabuyes (14,0%) y Suba (12,1%). El 39,4% de los establecimientos de comercio 
pertenecen al sector comercio, el 14,0% a alojamiento y alimentación, el 10,1% a industria y el 9,9% 
a servicios sociales. 
 

2.4. CONCLUSIONES DE ESTE COMPARATIVO ENTRE LAS CONDICIONES FÍSICAS Y 
SOCIOECONÓMICAS ENTRE BOGOTÁ Y LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO.  

 
Habiendo dado los indicadores físicos, socieconómicos, ambientales, de productividad y 
competitividad entre la Capital y las Localidades que son objeto de este Proyecto de Acuerdo para 
considerarlas como Zonas Exclusivas de intervención Económica y Social, lo que podemos concluir 
es que Bogotá, antes de la pandemia del Covid 19, según sus indicadores se afianzaba  o 
consolidaba  como una Metrópoli, con unos indicadores en crecimiento y éxito que auguraban un 
bien futuro.  El crecimiento del PIB, de su ingreso percapita, las bajas tasas de informalidad, la alta 
cobertura de servicios públicos, los avances en reducción de pobreza y miseria, la inversión en 
infraestructura escolar y los grados de inversión en algunos sectores como el turismo, las industrias 
creativas, en servicios, entre otros, auguraban la pujanza de su economía y el crecimiento en 
indicadores de calidad de vida. 
 
Bogotá es la ciudad más rica de Colombia y también la metrópoli con la mayor aglomeración 
poblacional del país, concentrando 7.571.345 personas, que representan el 16% de la población 
nacional. Esto como resultado de una tendencia en la dinámica demográfica que se ha mantenido 
durante los últimos años. La densidad poblacional de la ciudad se ha mantenido por encima de otras 
importantes ciudades latinoamericanas como Lima, Caracas, Ciudad de México, Sao Paulo y 
Santiago.  
 
No obstante, esos indicadores a los que hicimos referencia, no reflejan totalmente la calidad de vida 
de sus habitantes. Esto porque las ventajas que representa Bogotá, como un gran centro de 
provisión de bienes y servicios, trae como consecuencia que se generen atractivos cada vez 
mayores para que el volumen de población siga creciendo, lo cual impacta indicadores de vivienda, 
movilidad, cobertura de servicios, empleo y de calidad ambiental.  
Sin embargo, en contraste, la ciudad sigue siendo una de las mayores ciudades que concentran su 
ingreso y la hacen como la ciudad más desigual del país y aunque la capital se ha posicionado muy 
bien en términos económicos, de productividad y competitividad, también lo que se ve, es que se 
requieren de políticas que permitan mejorar en lo económico social y en lo laboral.  
El crecimiento de Bogotá está ligado a lo que ocurre en sus alrededores, por lo que el análisis del 
desempeño de la capital debe ponerse en contexto y en ese sentido el desempeño de Bogotá en 
comparación con otras ciudades del país que le siguen en población, es muy favorable. 
 
Sin embargo, al interior de la ciudad y conforme con la división territorial que se hizo por localidades, 
también existen desigualdades entre las diecinueve localidades en la que está dividida la ciudad. 
En efecto, además de las desigualdades en el tamaño de sus territorios y en la población que las 
ocupa, ya que hay localidades del tamaño de capitales de departamento, que por sus mismas 
condiciones imposibilita prestar de una manera eficiente con los servicios a los cuales está obligada 
a prestar, presentándose desigualdades de todo orden incluso en aquellas localidades más 
prosperas, como es el caso de Chapinero y Usaquén.  
 
Estas variaciones sustanciales entre áreas geográficas lo que nos muestran es que, por ejemplo, 
mientras el coeficiente Gini es de 0,53 en  chapinero, este índice es solo de 0,33 en Usme, y en el 
caso de esta localidad si bien no hay tantas desigualdades si tiene un nivel de pobreza muy alto, 
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mientras que chapinero sin tener tanta pobreza si presenta las desigualdades que no muestra 
Usme.       
 
Usme y Ciudad Bolívar son las localidades que tienen más hogares en la pobreza de acuerdo con 
los resultados de la Encuesta Multipropósito 2017 (EM2017). En efecto, Usme cuenta con una 
pobreza del 10,9% y Ciudad Bolívar con el 8,94%. 

Los resultados de la misma encuesta, determinaron que Chapinero y Teusaquillo son las localidades 
con menos pobres multidimensionales. La pobreza incide en la capacidad de los hogares para el 
acceso a bienes y servicios. 

Tal como ya quedó visto con el análisis que se hizo de cada localidad, tenemos que las localidades 
con mayor  masa poblacional son Kennedy, Suba, Engativá, Ciudad Bolívar y Bosa, sin embargo 
Engativá no tiene las mismas desigualdades de las anteriores. En estas 5 localidades que se 
analizaron en esta exposición de motivos, con excepción de Suba, generalmente se encuentran 
viviendas clasificadas en los estratos socioeconómicos más bajos; que los barrios localizados en la 
localidad de Ciudad Bolívar son mayoritariamente de estrato 1. Asimismo, Las localidades de 
Kennedy y Bosa podría decirse que son relativamente homogéneas en su nivel de estratificación 
social, siendo predominantes los estratos 1 y 2.  
 
Lo que se aprecia es una relación no lineal entre ingreso y desigualdad, siendo las localidades de 
bajo y alto nivel de ingreso las menos desiguales y las de ingreso medio, por el contrario, las más 
desiguales. Estas desigualdades y desequilibrios desde lo socieoecónomico, se hacen latentes al 
comparar  la distribución espacial por ejemplo de la oferta educativa, de la situación de la educación, 
de los niveles de escolaridad, de los equipamientos, de los déficit de vivienda del comportamiento 
de su malla vial y de los índices de movilidad y también en sus fuentes de empleo e inversión en 
las zonas, máxime cuando la inversión pública es escasa en recursos y obras locales. 
 
Igual sucede al observar las cifras de seguridad y convivencia, con los índices de mortalidad infantil, 
desnutrición, comisión de delitos, que si bien han tenido avances en esas localidades, aún seguimos 
teniendo tasas de ocurrencia, que no porque tiendan a la baja, dejan entrever que aún hay 
problemas por resolver en esas localidades.   
 
Entonces, la injusta distribución de los ingresos, la concentración de la riqueza, la falta de inversión 
en capital humano o físico y cuando en los hogares no alcanzan los medios necesarios que les 
permita disfrutar del derecho a la ciudad y de los espacios y servicios que ella les ofrece, pues 
obviamente se presenta una segregación urbana, que también se agrava por la segregación 
territorial y física que se hace latente en la ciudad y en las localidades analizadas. 
 
De manera, que lo que puede observarse en estas localidades, es que  la segregación se expresa 
de formas diversas, en los accesos a equipamientos, a los servicios sociales, a la seguridad, a la 
vivienda, al medio ambiente sano, a la educación, a la movilidad, al empleo, y por ello es que es 
necesario que de parte del Estado, en este caso de la administración Distrital,  que es el llamado u 
obligado a solucionarlas, se tomen decisiones para mejorar el desarrollo, la prosperidad y la calidad 
de vida de sus habitantes.  
 
Por ello es que a través del objeto de este Proyecto de Acuerdo, lo que se propone es la intervención 
de estas localidades; que se declaren como Zonas Exclusivas económica y sociales de intervención, 
para generar en ellas otras condiciones, para que en ellas se genere inversión, infraestructura, 
fomento al empleo, a la educación superior y al turismo, bajo el atractivo fiscal que conllevan las 
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exenciones tributarias y así generar en ellas más empleo, más servicios básicos, recuperación de 
la economía y de las rentas urbanas, mayor financiación de cargas urbanísticas, más educación 
más infraestructura para el desarrollo y la prosperidad de sus habitantes y una mayor productividad 
y competitividad en ellas.       
 

2.5. SITUACION ACTUAL DE LA ECONOMÍA BOGOTANA Y DE LAS LOCALIDADES POR 
EL COVID.  

 
Anteriormente cuando hicimos el análisis de la Capital y pontificábamos el nivel de crecimiento de 
su economía, de sus indicadores económicos y sociales, de los esfuerzos hechos para la reducción 
de la pobreza y lo que representaba la industria, la cadena productiva, el nivel de inversión 
extranjera en sectores de hotelería turismo e industria creativas, la tasa de empleo, y la manera 
como Bogotá se posicionaba cada vez más fuerte. 
 
Bogotá venía experimentando importantes cambios sociales: En el 2018, la pobreza se redujo más 
de la mitad, la pobreza multidimensional se situó en 4.4% (Dane 2019), la población vulnerable se 
redujo en un poco más de 10pp,  la clase media aumentó al 53%, la economía de la ciudad creció 
el 2,9% y en el 2019 paso a 3,6%, pero todo este avance social y económico, con el covid se 
perdió. 

 
Hoy con la emergencia del Covid 19, la declaratoria de calamidad pública que se dio en el mes de 
marzo, y la situación de aislamiento obligatorio, también declarado, hicieron que estas 
circunstancias cambiaran intempestiva y obligatoriamente, conduciéndonos a una crisis económica 
sin igual, de la cual hasta ahora estamos viendo sus resultados preocupantes para nuestras 
finanzas públicas y la economía de la ciudad. 

Ese ritmo de incremento y crecimiento económico de la ciudad que se traía y  cuya expectativa para 
este año antes de la pandemia era de 3,5%, es el que preocupa y es el que más puede verse 
afectado de gran modo dada la situación actual que se nos plantea en virtud del Covid 19. Bogotá 
será una de las ciudades más afectadas en sus finanzas, dado que su PIB depende de actividades 
que se tardarán más en reiniciar: hotelería, restaurantes, turismo y conciertos, etc.  

¶ El crecimiento económico se proyectaba en casi un  4% y del 2,8% en el ingreso por 
habitante; ahora, ese crecimiento va a estar medido por la recesión económica, por la 
crisis y la contracción de la economía en un - 4 a -7% y el desempleo puede llegar al 15 

o al 17%.  

¶ Todo esto va a reflejar desequilibrios en el mercado laboral, asociados a un alto nivel de 
informalidad que para el trimestre de  agosto a octubre de 2019 se situó en el 39,4% y en la 
capacidad para generar ingresos por parte de los hogares.  

¶ El desempeño económico de la ciudad no va a ser el mejor. El comercio, el transporte  y los 
servicios que reportan cerca del 92% del PIB en Bogotá por la caída de los precios del 
petróleo no va a ser bueno para ellos.  

¶ El aislamiento obligatorio por dos meses ya redujo el crecimiento del PIB en un 4,2% y si se 
extiende más tiempo, sería del 8%. 

De los devastadores efectos que han tenido las medidas de aislamiento para luchar contra 
el coronavirus no se ha salvado nadie. El cierre de toda la cadena productiva, de empresas, pymes 
y minipymes, la perdida en los ingresos de los trabajadores y de las familias,  la interrupción de los 
ciclos de vida de las empresas, la afectación en el entorno de los negocios e inversiones  y la pérdida 

https://www.dinero.com/noticias/coronavirus/15164
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de los puestos de trabajo, entre otras circunstancias, ponen a la Capital en una situación muy difícil 
económica y socialmente y también en la  productividad y competitividad de la ciudad ïregión. 

Con el Covid19, el panorama de la ciudad es muy incierto en algunos indicadores:  

¶ la tasa de desempleo puede llegar al 18%  

¶ va a aumentar la pobreza monetaria significativamente 

¶ la economía de la ciudad estará en recesión o  se contraerá en -5,6%  

¶ la cultura de pago de impuestos tributarios ha quedado golpeada  

¶ el PIB de la ciudad se calcula con cifra negativa del menos 4,2% que es una caída mayor 
que la registrada a nivel nacional (-3,4%),  

¶ igualmente va darse una caída en los ingresos en 4,4 billones. Los ingresos tributarios 
pueden tener una caída de $1,5 billones y un aumento en los gastos de $3,8 billones, lo que 
significa una presión fiscal adicional. 

¶ la ciudad tendrá que endeudarse en más de $3,9 billones y deberá acudir a la banca 
multilateral y a los mercados para buscar crédito. 

¶ se van a perder puestos de trabajo alrededor de 1,8 millones de empleos ya que al 13 de 
abril, solo el 3,6 % de las compañías estaban trabajando al 100% de su capacidad y los 
costos de las empresas van a tener que diferirse en los próximos dos o tres años.  

¶ El 97% de las empresas de Bogotá y la región están muy golpeadas financieramente y 
pueden estar en estado de insolvencia o quiebra si no se reactiva prontamente la economía.  

2.5.1. Cifras del impacto de la pandemia en la economía de Bogotá 

La parálisis a causa del coronavirus es tan grave que puede retroceder una década el avance social 

y económico de la capital del país. 

Para este año el Fondo Monetario Internacional (FMI) calcula que la caída del PIB podría ser de 

entre el 3 y el 8% en la ciudad.  

Estimaciones similares hace Fedesarrollo. Esta entidad tiene tres escenarios de lo que pasaría con 
la economía de la capital. En uno negativo, Bogotá tendría un decrecimiento de 8,7 por ciento. En 
un escenario intermedio, de 5,6 por ciento y en el escenario más favorable del 3,2 por ciento. 

La Secretaría de Hacienda presupuestó que, con tres meses de cuarentena, el comportamiento del 
PIB caería un 8% y que afectaría no solo a la ciudad sino a todo el país ya que Bogotá pesa el 

25,8% del crecimiento económico de Colombia. 

El recaudo de impuestos se podría reducir entre 1 o 2 billones de pesos.  

Bogotá, que tenía a cierre de 2019 una deuda del 0,5% del PIB, es decir de solo 2,54 billones de 

pesos, podría aumentar su deuda en un 2,6% solo en el 2020.  

La fuerte contracción de la economía impactará negativamente el empleo.  

La tasa de desempleo que estaba en 10,9%, pasará al 17% en el mejor escenario, o al 221% en el 
peor de los casos dependiendo de un aumento en el periodo de aislamiento.  

https://www.semana.com/noticias/fedesarrollo/120712
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Durante lo corrido de la cuarentena ya se han perdido 417.000 empleos (en el país son 1,6 millones 
de personas) y si el aislamiento se alarga podría llegar a los 650.000.  

Una encuesta realizada por Confecámaras a más de 9.000 empresas reveló que a dos meses de 
confinamiento, el 94% reportaba  una reducción dramática en ventas, ingresos y en recursos para 

sostener nóminas y gastos de arrendamientos.  

Las empresas y compañías ya se quedaron sin plata para pagar el salario y las prestaciones de sus 

trabajadores. 

La ANDI confirmó esa situación al asegurar que a dos meses de aislamiento el 60% de las empresas 
ya no tenían  o se estaban quedando sin flujo de caja para pagar la nómina y se estaban quedando 

sin liquidez.  

Los índices de  la pobreza también aumentaron y pasará en el mejor de los casos del 12 al 16 o al 

18%. 

La pobreza monetaria en Bogotá, que abarca a quienes no logran cubrir sus necesidades 
alimentarias y que en 2019 afectaba al 11,6% de la población, ya se ubica en 15,7%. Esto quiere 
decir que la pobreza en la ciudad creció 4,1 puntos. Hoy, tenemos 1.250.000 bogotanos  que son 

pobres, 335.000 más de los que teníamos a fines del año pasado. 

sectores como el comercio y transporte representan un 20,4% de los ingresos en Bogotá y al 

paralizarse le dieron un golpe muy fuerte a la economía.  

TransMilenio, que ya tenía un hueco fiscal de casi 1 billón de pesos, ahora tiene un déficit de 
450.000 millones más, ya que su nivel de ocupación es del 35% y va en el 33%.  

En materia presupuestal de la ciudad, el Plan de Desarrollo en el borrador inicial esperaba 
invertir 112 billones pesos y los contrajo a 109 billones. Es decir, 3% menos.  

Los presupuestos de las entidades se han tenido que reducir, es el caso del presupuesto al sector 
de movilidad que se tendrá que reducir en 1,8%. Gestión Pública ï12%, sector Jurídico ï10%, 

Planeación ï9,8% y Ambiente ï9%.  

La crisis que enfrenta Bogotá también se explica porque el 40% vive en la informalidad y algunos 
sectores como pequeños negocios, papelerías, peluquerías y cafés han quedado en situaciones 

muy vulnerables y sin recursos.  

La confianza del consumidor se desplomó a -41,3% 

2.5.2. Las Finanzas Distritales  

 
A nivel de finanzas Distritales y recursos públicos, con el Covid 19 se tuvieron que repensar o 
replantear  los proyectos y programas, programas, estrategias y acciones, y hasta la 
institucionalidad de la política social y económica que traíamos y de la que se pensaba, la cual iba 
a estar contenida en el Plan de Desarrollo de la actual administración. 

https://www.semana.com/noticias/confecamaras/103273
https://www.semana.com/noticias/andi/103300
https://www.semana.com/nacion/articulo/el-mapa-de-los-403-barrios-mas-pobres-de-bogota/669419
https://www.semana.com/nacion/articulo/coronavirus-la-pobreza-en-bogota-ha-crecido-35-en-dos-meses-de-cuarentena/672655
https://www.semana.com/nacion/articulo/coronavirus-la-pobreza-en-bogota-ha-crecido-35-en-dos-meses-de-cuarentena/672655
https://www.semana.com/economia/articulo/confianza-del-consumidor-en-abril/669647
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Todos los entes territoriales, sin excepción alguna, han tenido que reformular sus Planes de 
Desarrollo para el cuatrienio. Bogotá no escapa a esta situación y  si antes sus objetivos eran lograr 
un determinado nivel de crecimiento o un número de obras y empleos, ahora tendrán que enfocarse 
en recuperar el terreno perdido con la pandemia, capitalizando los aprendizajes y los canales de 
solidaridad, redistribución y reactivación económica creados para atender y mitigar los efectos de 
la pandemia. 

Bogotá tuvo que hacer una recomposición del gasto y una refocalización hacia programas y 
proyectos que contribuyan a atender la emergencia y reactivar la economía. Por esto, los recursos 
para el primer objetivo del plan aumentaron $7,1 billones y alcanzan los $52 billones.   
 
La principal preocupación respecto del Plan de Desarrollo 2020-2024, radica en la gestión 
presupuestal, en la gestión del gasto de inversión y la inflexibilidad del presupuesto que se 
manifiesta en rentas de destinación específica y las derivadas de las vigencias futuras, que no van 
a permitir un mayor  margen de maniobra para las finanzas del Distrito, máxime si se tiene en cuenta 
que pese a que en los años 2016 a 2019 si bien creció el PIB de la Nación y del Distrito, no se 
lograron sin embargo, los resultados esperados y  en este momento la pandemia actual, hace prever 
resultados negativos para esta magnitud macroeconómica en los años 2020 y 2021, situación que 
puede hacer aún más difícil que se logré lo programado en el Plan de Desarrollo 2020ï2024. 
 
Para el caso de Bogotá, la inflexibilidad que acusa el Presupuesto  Distrital supera el 53%, en 
porcentajes representativos que no permiten un margen de maniobra adecuado para enfrentar una 
crisis sanitaria y la reactivación social y económica como la que se vive. 
 
Por esta razón, la posibilidad de redistribuir el gasto o ajustar el presupuesto resulta bastante 
limitada debido al marco Constitucional y las normas que regulan la destinación de los recursos 
públicos. En últimas, hay limitaciones importantes en materia de la financiación del Plan de 
Desarrollo, a pesar de las circunstancias resueltas en el estado de emergencia.  
De otra parte, el Plan Financiero del PDD, necesariamente tuvo que desagregarse por cuenta del 
COVID 19, y por ello, su Plan Plurianual de Inversiones viene dirigido a soportar, todos los recursos 
que  se invertirán para las prioridades, los logros, programas y proyectos del PDD, y los que va a 
demandar la atención de la emergencia y la recuperación social y económica de la ciudad.    
 
El Covid incidió y cambió los aspectos sociales, económicos, ambientales, laborales, de desarrollo 
y planeación que se tenían previstos y ahora compromete significativos recursos y programas para 
mitigar sus impactos y proceder a una recuperación económica de la ciudad.  
 
El Plan de Desarrollo, Acuerdo 761 de 2020, presupuestó en su plan Financiero, recursos del orden 
de $ 109 billones 284 mil millones para financiar los proyectos, programas y metas y plan de obras 
del Plan de desarrollo. De los $109,2 billones, $38,3 se solicitó ayuda por la Alcaldesa al Gobierno 
Nacional para la  financiación del PDD, concretamente para atender inversiones en infraestructura, 
con $30 billones, primera infancia con $23.432 millones, para atender la emergencia con $1,34 
billones; Bogotá solidaria con $2 billones y $4,8 billones del Sistema General de participaciones. El 
total general de inversiones para la reactivación social y económica va a ser de $53.357 millones.  
 
Frente a este panorama tan incierto, para la reactivación económica se van a requerir inversiones 
del orden de 40,5 billones y $3,55 billones para atender la emergencia, y muchos de estos recursos 
van a depender de la ayuda solicitada del Gobierno Nacional.  
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De acuerdo con el análisis realizado por la Contraloría al articulado del Proyecto del PDD, se 
evidencia que el 17% de este plan esta desfinanciado inicialmente en $18.605.159 millones, al 
depender de aprobaciones de otras instancias y no exclusivamente de la gestión de la 
Administración, como los Recursos de Crédito, la Gestión de Recursos Adicionales y las 
Asociaciones Pública Privadas. 
 
El BID ha manifestado16 que los mercados financieros están muy agitados con la propagación de 
COVID-19 y sus consecuencias para la economía global y principalmente para los mercados 
emergentes, como es el caso del país y particularmente Bogotá, se ven particularmente afectados 
en tiempos de incertidumbre financiera. 
 
De manera que las finanzas del Distrito y las de financiación del Plan de Desarrollo no están muy 
claras  en sus proyecciones, y resulta  igualmente incierto saber cuánto nos va a constar reactivar 
sectores como el turismo las industrias creativas, las pymes, la productividad de las localidades, la 
competitividad de la ciudad región.  

El Sector Hacienda tiene la gran responsabilidad de realizar la planeación fiscal con el fin de 
garantizar la sostenibilidad de las finanzas orientada al financiamiento de los planes y programas 
de desarrollo, situación bastante difícil en una situación como la que  enfrentamos actualmente.  

2.5.3. La economía de los Hogares  
  
En lo referido a la economía de los hogares, a hoy, se estima que de cada 100 pesos que ingresan 
a las arcas familiares, poco más de 20 van al pago de deudas (capital e intereses), que es un nivel 
de deuda aceptable, pero hoy con esta pandemia y con el confinamiento, con el aparato productivo 
a media marcha y de cara a una recesión, la cifra ahora se ve con mucha preocupación, porque se 
está casi llegando al porcentaje recomendado no superior al 30% de los ingresos. 
 
La deuda actual de los hogares con la sola banca se estima en 234 billones, de los cuales el 67,2% 
son préstamos de consumo y por deudas hipotecarias es del 32,8% y en este momento, las 
personas independientes, los que generan muy pocos ingresos o no están generando nada, estarán 
recurriendo a su capacidad de endeudamiento aprovechando los alivios que dan los bancos.  
 
Sin embargo, una vez terminada la crisis no va a haber capacidad rápida de reactivar sus ingreso y 
por consiguiente estarán más endeudados que antes, los pagos de sus obligaciones no cesan, ni 
se están eliminando las deudas con los alivios, la deuda sigue intacta pero con un mayor capital por 
pagar. Es ahí donde se debe tener preocupación. 
 
Las familias de menores ingresos le deben a la banca cerca de 60.100 millones en créditos de bajo 
monto y en este contexto hay que cuidar la salud financiera para no caer en riesgo de 
sobreendeudamiento impagable, en pérdida de capacidad de pago, en insolvencias y quiebras, en 
incumplimiento de obligaciones tributarias que están próximas a vencerse (impuesto predial, 
vehículos, ICA), todo lo cual puede afectar las finanzas distritales.       

                                                        
16 https://blogs.iadb.org/ideas-que-cuentan/es/america-latina-ha-sufrido-paradas-subitas-de-los-flujos-de-capital-en-el-pasado-el-coronavirus-

lleva-el-desafio-a-un-nuevo-nivel/ 

 

https://blogs.iadb.org/ideas-que-cuentan/es/america-latina-ha-sufrido-paradas-subitas-de-los-flujos-de-capital-en-el-pasado-el-coronavirus-lleva-el-desafio-a-un-nuevo-nivel/
https://blogs.iadb.org/ideas-que-cuentan/es/america-latina-ha-sufrido-paradas-subitas-de-los-flujos-de-capital-en-el-pasado-el-coronavirus-lleva-el-desafio-a-un-nuevo-nivel/
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2.5.4. La Reactivación 

-El plan de reactivación va a comprometer un mayor endeudamiento de la ciudad ya que la inversión 
por covid va a ser de $53 billones, más de la mitad del presupuesto del cuatrienio. 

-El plan de contingencia para reactivar las finanzas no apunta a subir los impuestos. Los plazos de 

cobro se han extendido, como el predial hasta agosto con descuento del 10% . 

-Se tendrán que generar 500.000 empleos con obras públicas de infraestructura como el metro y 
los regiotram del norte y occidente. También se  planea apoyar 100.000 micro y pequeñas 

empresas. 

 El gobierno Nacional y el Distrital han implementado ayudas y subsidios y han establecido canales 
de financiación tanto para las personas como para las empresas y pymes y minipymes y ha 
ordenado se reactivaron algunos sectores. En Bogotá, se puso en marcha el proyecto de 24 horas 

para evitar aglomeraciones y a la vez darle un respiro a la economía y también se realizaron dos 
días sin IVA para reactivar la economía.  

-A los sectores de Salud y abastecimiento que han funcionado de manera permanente, se suman 
la reactivación de sectores como la construcción, la manufactura, y el comercio empezó esta 

semana.  

-Fenalco Bogotá presentó a la Administración Distrital un  plan de reactivación gradual del comercio, 

la apertura de centros comerciales con implementación de protocolos de bioseguridad, apertura de 
establecimientos de puertas a la calle y pasajes comerciales, cumpliendo con la implementación de 
protocolos de bioseguridad, porque son sectores que se han visto muy afectados ya que sus ventas 

por domicilio son mínimas o simplemente no han podido operar. 

Sin duda toca de manera gradual recuperar y hacer crecer la economía, salvar el tejido productivo 
y el empleo de las pequeñas y medianas empresas, aumentar la productividad y la competitividad 
de la ciudad y la Región, en el campo de la inversión, hay que atacar las circunstancias que 
restringen el quehacer empresarial, como las altas tasas impositivas y el excesivo costo del capital. 
De igual manera, es prioritario refinar la estrategia de atracción de inversión extranjera, de modo 
que se eleve su participación en la economía distrital, se diversifiquen los sectores de destino y se 
desarrollen clusters que permitan integrar la producción en cadenas globales de valor, seguir 
avanzando en la reducción del trabajo informal, teniendo en cuenta que su productividad es 50% 
menor que la del mercado formal.  
 
También va a hacer necesario disminuir los incentivos a permanecer en la informalidad, más apoyo 
a las pymes y emprendimientos con más opciones de financiamiento y acompañamiento, introducir 
mejoras en empleabilidad con educación dual, teletrabajo, jornadas flexibles y otras, agilizar los 
proyectos de inversión en infraestructura pública, poner orden en las finanzas públicas y reducir el 
Gasto público, expandir el espacio fiscal con condiciones de financiamiento más favorables con  
reestructuraciones y refinanciamiento de deuda y combinarse con mecanismos innovadores de 
financiamiento, dinamizar el comercio y las redes locales, distritales de producción, con las 
nacionales e internacionales y diversificar su red de proveedores, obtener economías de escala, 
recuperar la manufactura Distrital y nacional para una mayor oferta y fortalecer la capacidad 
institucional local, mejorar las condiciones del mercado con un efecto multiplicador económico, el 
margen de maniobra para obtener préstamos y desarrollar el legado de las decisiones de inversión 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/joes.12241
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en infraestructura adoptadas por la anterior administración y las nuevas previstas en el Plan de 
Desarrollo. 

Con la caída del empleo será necesario fortalecer la transformación digital, revisar qué destrezas 
requiere el mercado y salir a formar a las empresas en esas áreas, formar y capacitar para las 
nuevas normalidades en el trabajo y apuntarles a las economías del futuro en sectores 
como economía circular, trabajo en casa, domicilios y educación virtual. Será necesario fortalecer 
temas de emprendimiento e innovación, y para ello, se crearán vehículos de financiación para 

apoyar el emprendimiento de alto impacto en etapas tempranas 

Igual sucede con las Localidades de la ciudad, que van a verse unas más afectadas que otras 

en su crecimiento, desarrollo y economía, por la emergencia del Virus del COVID, y con un 
panorama a futuro muy preocupante. En efecto, en el tejido empresarial de Bogotá, con asiento en 
las localidades, van a tener que soportar todo el costo social y económico que nos cuesta y 
representa frenar o cerrar la actividad productiva e industrial como consecuencia del aislamiento 
obligatorio.  
 
De acuerdo con el ñBolet²n Estad²stico ï Din§mica Empresarial de Bogot§ II Trimestre 2019ò17, el 
comportamiento de las empresas en las localidades a junio de 2019, es el siguiente, Veamos: Suba 
es la Localidad de Bogotá con el mayor número de empresas y establecimientos de comercio con 
104.390, que representa el 12,3 % de la Ciudad. Le siguen Usaquén, con 87.904 empresas (10,4 
%); Chapinero, con 86.652 empresas (10,2 %), Kennedy, con 84.181 empresas (9,9%); Engativá, 
con 78.998 empresas (9,3%) que representan el 51,2% de las empresas de la ciudad y que al estar 

cerradas o sin poder tener abiertas su  producción y ventas, sufren de pérdidas económicas 
significativas que las puede llevar incluso al cierre definitivo o a la quiebra al no poderse reactivar 
en el corto plazo. 
 
Démonos cuenta que tres de las cinco localidades para las cuales se está solicitando sean 
declaradas como Zonas Especiales, no tienen una figuración empresarial significativa como las 
anteriores, sin que ello quiera decir que no tienen actividad empresarial, puesto que si la tienen, 
Veamos: Ciudad Bolívar tiene 25.550 empresas (3.0%), Usme 11.460 empresas  (1,3%), Bosa con 
32.347 (3,8),  y del grado porcentual de participación, así mismo va a depender su nivel de inversión, 
sus tasas de empleo, y la productividad de la localidad, que como podemos ver es muy baja y no 
genera las posibilidades que se demandan en materia de desarrollo.  
 
Así mismo si miramos por actividad económica, del total de empresas con matrícula activa en la 
ciudad, tenemos que hay sectores de la Economía que inciden unos más que otros. Por ejemplo 
podemos ver como el 30,4% es de Comercio, 13,7% es de Servicios profesionales y 12,3% es 
Industria, entre los más sobresalientes.  
Si trasladamos estas cifras a las Localidades objeto de este Proyecto de Acuerdo, vemos que allí 
no se han instalado comercios de grandes superficies, industrias sobresalientes, empresas de 
manufactura, sectores de hoteles y turismo, de alimentos y bebidas a gran escala, de servicios 
sociales como vivienda y de educación superior y menos inversión e infraestructura en materia de 
turismo, porque entre otras cosas, no se ha generado ni la oferta ni la demanda necesaria de estos 
sectores pese a tener la población suficiente y una extensión territorial donde podrían instalarse allí 
y que requieren o demandan, ser jalonados e implementados en esas localidades, para que a su 
vez generen otros factores económicos que contribuyan a un mayor progreso en ellas.      

                                                        
17 file:///C:/Users/COMPAQ/Downloads/dice201-dinamicaempresarial-31062019.pdf 

file:///C:/Users/COMPAQ/Downloads/dice201-dinamicaempresarial-31062019.pdf
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Las siguientes cifras así lo demuestran: El 96,9% de las empresas registradas en la ciudad son 
microempresas, equivalente a 821.107 empresas, el 2,3% son pequeñas empresas (19.684 
empresas), el 0,5% son medianas (4.269 empresas) y el 0,2% son grandes (1.954 empresas).  
 
En su mayoría, las microempresas están localizadas en Suba (12,3%), Usaquén (10,2%), Kennedy 
(10,1%), Chapinero (9,8%) y Engativá (9,3%).  
 
Las pequeñas empresas tienen su dirección comercial principalmente en Chapinero (18,1%), 
Usaquén (12,5%), Suba (9,3%), Barrios Unidos (7,6%) y Puente Aranda (7,1%). 
 
Las medianas empresas se encuentran principalmente en Chapinero (21,6%), Usaquén (13,5%), 
Fontibón (9,7%), Suba (8,6%) y Barrios Unidos (8,5%).  
 
Las grandes empresas se encuentran localizadas principalmente en Chapinero (24,7%), Usaquén 
(9,8%), Fontibón (9,8%) y Barrios Unidos (9,4%). 
 
El 50,7% de las empresas con matrícula activa en la ciudad están constituidas como personas 
naturales que equivalen a 429.138 empresas, el 26,2% como Sociedad por Acciones Simplificada 
(221.584 empresas), el 17,0% como sociedades limitadas (143.694 empresas). Estos tres tipos de 
empresas representan el 93,8% de las empresas matriculadas en la ciudad, lo cual se demuestra 
al ver el comportamiento de las empresas conforme con su organización jurídica y la siguiente 
gráfica a continuación.  . 
 
Por Organización Jurídica de las empresas, el comportamiento de las empresas se manifiesta así, 
siendo evidente que las cinco localidades que se pretenden declarar como Zonas Estratégicas con 
este Proyecto de Acuerdo, no se encuentran bien tampoco en estos indicadores. Veamos:  
 

 



 
EDICIÓN  3024 JULIO 23 DEL  AÑO 2020                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

4071 

 

 
De esta gráfica y de este análisis podemos concluir que localidades como Ciudad Bolivar, Usme, 
Bosa, Kennedy y suba, lo que tienen es establecimientos de comercio pequeños, de los cuales no 
se genera empleo o mano de obra, que poco reportan a la economía de la ciudad y que apenas son 
un  medio de  supervivencia de los hogares. Dicho comportamiento y tendencia debe cambiar  para 
generar otras muy distintas, que potencialicen y dinamicen otros sectores con mayor influencia y 
rentabilidad económica y social.   
 
Igual sucede en materia laboral en Bogotá y sus Localidades. Veamos: 
La Encuesta Multipropósito 2017 permite tener una aproximación al contexto laboral de Bogotá, a 
través de la información obtenida sobre la actividad principal (trabajar, buscar trabajo, estudiar, etc.), 
que se realizaron en la Encuesta.  
Los principales indicadores de mercado laboral que se tienen en cuenta son la Población en Edad 
de Trabajar (PET), definida como la población de 12 años y más en la zona urbana. La PET se 
clasifica en Población Económicamente Activa (PEA), es decir las personas que trabajan o están 
buscando trabajo y la Población Económicamente Inactiva (PEI). A su vez, la PEA está conformada 
por las personas en edad de trabajar que trabajan (ocupados) y los que desean trabajar 
(desocupados). Veamos la siguiente gráfica:  
  
 

 
 
 
Las localidades con mayor PEA en la ciudad son Suba (16,5%), Kennedy (15,0%) y Engativá 
(11,0%), que también son las localidades con mayor población ocupada y desocupada en 
comparación con el total de la ciudad. 
 
La Tasa global de participación (TGP) refleja el porcentaje de la población que se encuentra en el 
mercado laboral y se mide como la relación porcentual entre la Población Económicamente Activa 
(PEA) y la Población en Edad de Trabajar (PET). En Bogotá la TGP alcanzó un 62,2%, siendo más 
alta en Usaquén (65,1%), Chapinero (64,3%) y Suba (64,2%).  
 
La Tasa de ocupación (TO) se mide como la relación entre las personas que está trabajando 
(Ocupados) y la Población en Edad de Trabajar (PET). En Bogotá el 56,2% de la PET trabajó al 
menos una hora en la semana anterior a la realización de la encuesta (Tasa de Ocupación). Las 
localidades con las tasas de ocupación más altas son Suba (16,8%), Kennedy (14,9%) y Engativá 
(11,1%).  
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La Tasa de desempleo se mide como la relación entre las personas que buscan trabajo 
(Desocupados) y la Población Económicamente Activa (PEA). Según los resultados de la Encuesta 
Multipropósito 2017, en Bogotá la tasa de desempleo alcanzó un 9,7%. Las localidades con las 
tasas de desempleo más altas son Usme (13,5%), Ciudad Bolívar (12,6%) y Santa Fe (12,1%). 
 

 
 
Llama la atención en la anterior gráfica, que las cinco localidades objeto de este Proyecto de las 
que se propone se declaren como Zonas Especiales, tienen la mayor población en edad de trabajar, 
de población económicamente activa, pero también de sus tasas de población inactiva y de 
desocupados son muy grandes respecto de las otras localidades y estas situaciones e indicadores,  
son los que justifican y coadyuvan a la intervención a dichas localidades para mejorar e incentivar 
la inversión, el empleo, el crecimiento económico en ellas, lo cual no podrá hacerse sino generamos 
mecanismos o estrategias fiscales y de intervención del territorio, que las estimulen.   
 A lo anterior se suma que los efectos de la pandemia de COVID 19, también afecta a la población 
y a la economía de estas localidades y de todas ellas en general. Ello sin duda va a repercutir en el 
ingreso de sus trabajadores, en la mano de obra, en las tasas de desempleo, en la pérdida o 
reducción de ingresos familiares y laborales, en insolvencias, quiebras generalizadas, que al 
juntarse todas generan mayor desequilibrio económico y social, mayor pobreza y desigualdad. 
    
Por ello es que en este Proyecto de Acuerdo lo que se busca es que se debe hacer énfasis en el 

análisis y en la necesidad de una intervención territorial por parte de esta administración, tal como 
se lo permite e indica en el Plan de Desarrollo, para lograr mayor efectividad de la inversión y la 
política pública en la disminución de la segregación económica y  socioespacial, lo cual resulta 
fundamental para la toma de decisiones de política pública, más en una ciudad tan grande como 
Bogotá, donde localidades como Kennedy o Suba superan en población a Cartagena y son 
cercanas a la mitad de los habitantes de Medellín.  
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Las alcaldías locales manejan presupuestos limitados y entender las necesidades de su territorio 
les permitirán optimizar su inversión en las problemáticas más importantes, de tal manera que desde 
las divisiones territoriales se aporte de la mejor manera a la reducción de la segregación y la pobreza 
de la ciudad, al crecimiento económico, a la inversión a mayor infraestructura, empleo y generación 
de recursos en materia de turismo como un sector que puede potenciarse desde lo rural o de sus 
propias capacidades. 
 
Por esto, la ciudad necesita fortalecer la capacidad de los gobiernos locales y promover la 
participación de los empresarios y sus organizaciones para gestionar el desarrollo de la actividad 
productiva, así como disponer de un sistema de información acerca de las características 
económicas de sus localidades, de su vocación empresarial y estructura del tejido productivo. 
 
Hay que acelerar la marcha, no perder tiempo en cuanto a cosas que se habían planeado antes de 
esta emergencia y a las que quedaron establecidas en el Plan de Desarrollo de esta administración 
para reorientar el desarrollo así como tratar de llevar el empleo,  la inversión, mayor infraestructura 
a estas Zonas o Localidades de la ciudad. La crisis confirmó la necesidad de crear más focos de 
desarrollo productivo, para darle cercanía geográfica al empleo, lo que también significa que no 

haya una concentración del tejido productivo en el centro o norte, lo cual genera largos 
desplazamientos, sino que se desarrolle en todo el sentido de la palabra, más al sur de la ciudad. 
Hay que estructurar correctamente el apoyo estatal o el que de la administración Distrital a través 
de exenciones  que han de convertirse en incentivos para quienes allí invierteny generen 
infraestructura y empleo, educación superior y mayor infraestructura turística. Hay que  sentar las 
bases para una recuperación sólida e inclusiva, a través de los planes de rescate que se diseñen a 
corto, mediano y largo plazo. Volver al nivel de antes, tardara meses y hasta años, y en ese mismo 
sentido la administración debe innovar, crear y proyectar las soluciones. Lo propuesto en este 
Proyecto de Acuerdo coadyuva a dichas soluciones.  

3. MARCO JURIDICO EN QUE SE FUNDAMENTA ESTA INICIATIVA 
 

Distintas normas constitucionales, legales, Acuerdos y fallos jurisprudenciales sirven de fundamento 
jurídico a esta iniciativa, así:   
 
CONSTITUCIÓN POLITICA 

Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, 
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, 
fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la 
integran y en la prevalencia del interés general.  

Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general 
y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; 
facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad 
territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.  

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en 
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el 

cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. 
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Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de 
la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas 

y justas. 

ARTICULO 27. El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y 

cátedra. 

ARTICULO   67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 
función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás 
bienes y valores de la cultura. 

(é) 

La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de 

los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley. 

DE LOS DEBERES Y OBLIGACIONES Artículo 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los 
miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El 

ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades.  

Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes.  

Son deberes de la persona y del ciudadano:  

(é) 

9. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia 
y equidad. 

Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla 
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 

funciones.  

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento 
de los fines del Estado (é). 

ARTICULO  287. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, 

y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos:  

1. Gobernarse por autoridades propias.  
2. Ejercer las competencias que les correspondan.  
3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones.  
4. Participar en las rentas nacionales. 
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ARTICULO  294. La ley no podrá conceder exenciones ni tratamientos preferenciales en relación 
con los tributos de propiedad de las entidades territoriales. Tampoco podrá imponer recargos sobre 
sus impuestos salvo lo dispuesto en el artículo 317. 
 
Artículo 313. Corresponde a los concejos: 1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de 
los servicios a cargo del municipio. 

 
(é) 
 
7. Reglamentar los usos del suelo y,(é) 

 
 
ARTICULO  317. Solo los municipios podrán gravar la propiedad inmueble. Lo anterior no obsta 
para que otras entidades impongan contribuci·n de valorizaci·n. (é). 

ARTICULO 322. Modificado por el Acto Legislativo No. 01 de 2000. El nuevo texto es el siguiente: 
Bogotá, Capital de la República y el Departamento de Cundinamarca, se organiza como Distrito 
Capital. 

Su régimen político, fiscal y administrativo será el que determinen la Constitución, las leyes 
especiales que para el mismo se dicten y las disposiciones vigentes para los municipios. 
 
A las autoridades distritales corresponderá garantizar el desarrollo armónico e integrado de la 
ciudad y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito; a las locales, la gestión de los 
asuntos propios de su territorio. 

 
ARTICULO 334. La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, 
por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la 
producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, 
para racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la 
preservación de un ambiente sano.  
 
El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos y 
asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a 
los bienes y servicios básicos.  
También para promover la productividad y la competitividad y el desarrollo armónico de las regiones. 

 
ARTICULO  338. En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los 
concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las 
ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las 
bases gravables, y las tarifas de los impuestos. (é). 
 
ARTICULO 339. Habrá un Plan Nacional de Desarrollo conformado por una parte general y un plan 
de inversiones de las entidades p¼blicas del orden nacional. (é) El plan de inversiones p¼blicas 
contendrá los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión 
pública nacional y la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución.  
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4133#1
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Las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y el gobierno 
nacional, planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el 
desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la Constitución y la ley.  
 
Los planes de las entidades territoriales estarán conformados por una parte estratégica y un plan 
de inversiones de mediano y corto plazo. 

 
ARTICULO 363. El sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y 
progresividad. 

ARTICULO   366. El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son 
finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las 

necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable.  

Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el 
gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación. 
 
 
LEYES 

-LEY 44 DE 1990.- ñPor la cual se dictan normas sobre catastro e impuestos sobre la propiedad 
raíz, se dictan otras disposiciones de carácter tributario, y se conceden unas facultades 

extraordinarias. Ver Decreto Nacional 2879 de 2001   

Artículo 1º.- Impuesto Predial Unificado. A partir del año de 1990, fusiónanse en un solo impuesto 

denominado "Impuesto Predial Unificado", los siguientes gravámenes: 

Artículo 2º.- Administración y recaudo del impuesto. El Impuesto Predial Unificado es un impuesto 

del orden municipal. 

La administración, recaudo y control de este tributo corresponde a los respectivos municipios. 

Los municipios no podrán establecer tributos cuya base gravable sea el avalúo catastral y cuyo 
cobro se efectúe sobre el universo de predios del municipio, salvo el Impuesto Predial Unificado a 

que se refiere esta Ley.  

Artículo 3º.- Base gravable. Las base gravable del Impuesto Predial Unificado será el avalúo 

catastral, o el autoavalúo cuando se establezca la declaración anual del impuesto predial unificado.  

-LEY 1430 DE 2010. Artículo 54, modificado por la ley 1607 de 2012, señaló:  
  
ñARTÍCULO 54. Sujetos pasivos de los impuestos territoriales. Son sujetos pasivos de los impuestos 
departamentales y municipales, las personas naturales, jurídicas, sociedades de hecho y aquellas 
en quienes se realicen el hecho gravado a través de consorcios, uniones temporales, patrimonios 
autónomos en quienes se figure el hecho generador del impuesto. 
En materia de impuesto predial y valorización los bienes de uso público y obra de infraestructura 
continuarán excluidos de tales tributos, excepto las áreas ocupadas por establecimientos 
mercantiles. Son sujetos pasivos del impuesto predial, los tenedores a título de arrendamiento, uso, 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4618#1
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usufructo u otra forma de explotación comercial que se haga mediante establecimiento mercantil 
dentro de las áreas objeto del contrato de concesión correspondientes a puertos aéreos y marítimos. 
15(Se resalta) 
 
Así, la misma ley 1430 de 2010 define el impuesto predial como un gravamen real -tal como ya lo 
había señalado la jurisprudencia, que se hace efectivo con el respectivo predio independientemente 
de la persona que figure como propietario:  
 

ñArt²culo 60. Carácter real del impuesto predial unificado. El impuesto predial unificado es un 
gravamen real que recae sobre los bienes raíces, podrá hacerse efectivo con el respectivo 
predio independientemente de quien sea su propietario, de tal suerte que el respectivo 
municipio podrá perseguir el inmueble sea quien fuere el que lo posea, y a cualquier título 
que lo haya adquirido. 

 

 
-LEY 1450 de 2011.-  ñPor la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014" 
 

ARTICULO 23°. INCREMENTO DE LA TARIFA MINIMA DEL IMPUESTO PREDIAl UNIFICADO. 

El artículo 4
0 

de la Ley 44 de 1990 quedará así:  

"Artículo 4. La tarifa del impuesto predial unificado, a que se refiere la presente ley, será fijada 
por los respectivos Concejos municipales y distritales y oscilará entre el 5 por mil y el 16 por mil 
del respectivo avalúo.  

Las tarifas deberán establecerse en cada municipio o distrito de manera diferencial y progresivo, 
teniendo en cuenta factores tales como:  

1. Los estratos Socioeconómicos  
2. Los usos del suelo en el sector urbano;  
3. La antigüedad de la formación o actualización del Catastro  
4. El rango de área  
5. Avalúo Catastral  

 

Parágrafo 2°, Todo bien de uso público será excluido del impuesto predial, salvo aquellos que se 
encuentren expresamente gravados por la ley".  

 
LEY 1955 DE 2019. Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022  ñPacto por Colombia, pacto por la 

equidadò 

 

-DECRETO 807 DE 1993.-Adicionado por el Decreto Distrital 362 de 2002 ñPor el cual se armonizan 
el procedimiento y la administración de los tributos distritales con el Estatuto Tributario Nacional y 

de dictan otras disposicionesò. 

Parágrafo 2º.- No estarán obligados a declarar y pagar el impuesto predial unificado, los 
propietarios o poseedores de predios urbanos construidos, de los estratos uno (1) y dos (2), cuyo 
valor comercial en cada año sea igual o inferior a la suma de tres millones de pesos ($3.000.000). 
(Valor año base 1993). 

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/30036488
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/30036488
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5425#1
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-DECRETO 352 DE 2002.-"Por el cual se compila y actualiza la normativa sustantiva tributaria 
vigente, incluyendo las modificaciones generadas por la aplicación de nuevas normas nacionales 
que se deban aplicar a los tributos del Distrito Capital, y las generadas por acuerdos del orden 

distrital". 

Artículo 8. Exenciones y tratamientos preferenciales. 

La Ley no podrá conceder exenciones ni tratamientos preferenciales en relación con los tributos de 
propiedad del Distrito Capital de Bogotá. Tampoco podrá imponer recargos sobre sus impuestos, 
salvo lo dispuesto en el artículo 317 de la Constitución Política. 

En materia de exenciones se tendrá en cuenta lo siguiente: 

En virtud del inciso 2 del artículo 160 del Decreto Ley 1421 de 1993 modificado por el artículo 134 
de la Ley 633 de 2000, continuarán vigentes, incluso a partir del 31 de diciembre de 1994, las 
exenciones y tratamientos preferenciales aplicables a las siguientes entidades nacionales: 
Universidades públicas, colegios, museos, hospitales pertenecientes a los organismos y entidades 
nacionales y el Instituto de Cancerología. Igualmente continuarán vigentes las exenciones y 
tratamientos preferenciales aplicables a las instalaciones militares y de policía, los inmuebles 
utilizados por la rama judicial y los predios del Inurbe destinados a la construcción de vivienda de 
interés social. 

ACUERDOS Y DECRETOS 

ACUERDO 11 DE 1998, Artículo 12°.- En consideración a su especial destinación, los bienes de 
uso público de que trata el Artículo 674 del Código Civil, están exentos del Impuesto Predial y 

Sobretasa Catastral, a partir de la fecha de su afectación con tal calidad.  

ACUERDO 26 DE 1998, Artículo 3º literal d):.- Exclusiones al Impuesto Predial Unificado. No 

se declarará ni pagará impuesto predial unificado por los siguientes inmuebles: 

d) En consideración a su especial destinación, los bienes de uso público de que trata el artículo 
674 del Código Civil. 

ACUERDO 77 DE 2002.- ñPor el cual se modifica el Sistema de Beneficios Tributarios del Impuesto 

Predial Unificado y del Impuesto sobre Veh²culos Automotoresò. 

DECRETO  807 DE 1.993.-ñPor el cual se armonizan el procedimiento y la administraci·n de los 

tributos Distritales con el Estatuto Tributario Nacional y se dictan otras disposicionesò 

DECRETO 423 DE 1996, Artículo 21. Exenciones. Están exentos del Impuesto Predial 

Unificado:(é) 

k) En consideración a su especial destinación, los bienes de uso público de que trata el artículo 
674 del Código Civil a partir de la fecha de su afectaci·n con tal calidad.(é) 

DECRETO 352 DE 2002, Artículo 19 literal f). Exclusiones. No declararán ni pagarán impuesto 

predial unificado, los siguientes inmuebles: 
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b) En consideración a su especial destinación, los bienes de uso público de que trata el artículo 
674 del Código Civil. 

ACUERDO 105 DE 2003.- Por el cual se adecuan las categorías tarifarias del impuesto predial 
Unificado al Plan de ordenamiento Territorial y se establecen y racionalizan algunos incentivos. 
 
ACUERDO 295 DE 2007.- Por el cual se establece un beneficio en el impuesto predial para el 
estrato 3ò. 
ACUERDO 352 DE 2008.- ñPor medio del cual se adoptan medidas de optimizaci·n tributaria en los 
impuestos de vehículos automotores, delineación urbana, predial Unificado y Plusvalía en el Distrito 
Capital y se dictan otras disposicionesò. 
 
ACUERDO 426 DE 2009.- Por medio del cual se modifica parcialmente el Acuerdo 201 de 2005 y 
se adoptan medidas en materia del impuesto predial Unificadoò. 
 
ACUERDO 469 DE 2011.- ñPor el cual se establecen medidas especiales de pago de tributos en el 
Distrito Capital y se dictan otras disposicionesò.  

ARTÍCULO  8° Sujeto pasivo. Es sujeto pasivo del impuesto predial unificado, el propietario 
o poseedor de predios ubicados en la jurisdicción de Bogotá Distrito Capital. Responderán 

solidariamente por el pago del impuesto, el propietario y el poseedor del predio. 

De acuerdo con el artículo 54 de la Ley 1430 de 2010, son sujetos pasivos del impuesto 

predial los tenedores a título de concesión, de inmuebles p¼blicos.(é) 

ARTÍCULO  9° Pago del impuesto predial unificado con el predio. El impuesto predial 
unificado, por ser un gravamen real que recae sobre los bienes raíces, podrá hacerse 
efectivo sobre el respectivo predio independientemente de quien sea su propietario, de tal 
suerte que la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá "DIB" podrá perseguir el inmueble 
sea quien fuere el propietario, sin importar el título con el que lo haya adquirido, previo el 
debido proceso. 

ACUERDO 648 DE 2016.- ñPor el cual se Simplifica el Sistema Tributario Distrital y se Dictan Otras 
Disposicionesò se efectu· una reforma o simplificaci·n Tributaria que implic· cambios en el 
Impuesto predial y en el impuesto de Industria y Comercio, facilitar y modernizar el proceso de pago 
de los impuestos distritales. Dentro de los objetivos de esta reforma se pueden citar:   

¶ Se simplificó el procedimiento administrativo, en materia de trámites y procesos  

¶ Se hizo más expedito el instrumento del ajuste por equidad,  

¶ Se adoptó una estructura tributaria progresiva.  
 
DECRETO 474 DE 2016.- ñPor el cual se reglamenta el Acuerdo 648 de 2016 que simplifica el 
Sistema Tributario Distrital y se dictan otras Disposicionesò 
 
DECRETO 626 DE 2016.- ñPor medio del cual se determina para el a¶o gravable 2017 la base 
gravable mínima del Impuesto Predial Unificado de los predios a los cuales no se les ha fijado avalúo 
catastralò. 

 
La jurisprudencia del Consejo de Estado, su contexto y la aparición de nuevos referentes 
normativos. 
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Con base en la historia normativa a que se ha hecho referencia, la Sección Cuarta del Consejo de 

Estado, en sentencia de 24 de febrero de 1994, concluyó que el impuesto predial era un gravamen 

inherente a la propiedad privada y que, por tanto, no cobijaba los bienes inmuebles de la generalidad 

de entidades públicas 

 
4. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ 

 
Constitución Política de Colombia 
 
ARTICULO 313. Corresponde a los concejos: 
 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestaci·n de los servicios a cargo del municipio. (é) 
 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales.   
 
Decreto Ley 1421 de 1998, 
 
ARTICULO 12. ATRIBUCIONES. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la 
Constitución y a la ley: 
 
1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la 
eficiente prestaci·n de los servicios a cargo del Distrito. (é) 
(é) 
 
3. Establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas: ordenar 
exenciones tributarias y establecer sistemas de retención y anticipos con el fin de garantizar el 
efectivo recaudo de aquéllos. 

 
ARTÍCULO.-  13. Iniciativa. Los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los concejales 
y el alcalde mayor por conducto de sus secretarios, jefes de departamento administrativo o 
representantes legales de las entidades descentralizadas. El personero, el contralor y las juntas 
administradoras los pueden presentar en materias relacionadas con sus atribuciones. De 
conformidad con la respectiva ley estatutaria, los ciudadanos y las organizaciones sociales podrán 
presentar proyectos de acuerdo sobre temas de interés comunitario. 

 
Sólo podrán ser dictados o reformados a iniciativa del alcalde los acuerdos a que se refieren 
los ordinales 2o., 3o., 4o., 5o., 8o., 9o., 14, 16, 17 y 21 del artículo anterior. Igualmente, sólo podrán 
ser dictados o reformados a iniciativa del alcalde los acuerdos que decreten inversiones, ordenen 
servicios a cargo del Distrito, autoricen enajenar sus bienes y dispongan exenciones tributarias 
o cedan sus rentas. El Concejo podrá introducir modificaciones a los proyectos presentados por el 
Alcalde. 
 
ARTÍCULO.-  160. Exenciones y conciliación de deudas con la Nación. Las exenciones y 
tratamientos preferenciales contemplados en las leyes a favor de la Nación y de sus 
establecimientos públicos, respecto de los tributos distritales, quedan vigentes hasta el 31 de 
diciembre de 1994. 
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Continuarán vigentes, incluso a partir de dicha fecha, las exenciones y tratamientos preferenciales 
aplicables a las siguientes entidades nacionales: universidades públicas, colegios, museos, 
hospitales pertenecientes a los organismos y entidades nacionales y el Instituto de Cancerología. 
Igualmente continuarán vigentes las exenciones y tratamientos preferenciales aplicables a los 
aeropuertos, las instalaciones militares y de policía, los inmuebles utilizados por la Rama Judicial y 
los predios del Inurbe destinados a la construcci·n de vivienda de inter®s social (é). 
 

5. EL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO. NATURALEZA Y CARACTERISTICAS.  

El Impuesto Predial Unificado es un gravamen real que recae sobre los bienes raíces ubicados en 
el Distrito Capital de Bogotá el cual podrá hacerse efectivo sobre el respectivo predio 
independientemente de quien sea su propietario18. Es decir, se genera por la existencia del predio. 
La base gravable del impuesto predial para cada año, es el valor que mediante autoavalúo establece 
el contribuyente, la cual debe corresponder como mínimo al avalúo catastral vigente al momento de 

causación del impuesto.  

El Impuesto Predial Unificado es también un gravamen de carácter municipal, incluyéndose al 
Distrito Capital, cuya administración, recaudo y control corresponden a cada municipio en forma 
independiente. 

El hecho que grava este impuesto o el hecho imponible es el derecho de propiedad o posesión que 
se ostenta sobre un bien raíz, a primero de enero de cada año, y se caracteriza por ser un gravamen 
real, motivo por el cual en caso de no pago del tributo, el predio responde directamente por la deuda, 
claro está, sin perjuicio de que la Administración Tributaria pueda perseguir otros bienes del 
contribuyente. 

Así las cosas, los sujetos pasivos del Impuesto Predial Unificado son todos los propietarios y 
poseedores de predios ubicados dentro de un determinado municipio, sin que interese la naturaleza 
del sujeto, es decir, sin importar que el propietario o poseedor sea una persona natural, o persona 
jurídica, no siendo relevante tampoco en éste último caso que se trate de una persona jurídica de 
derecho público o de derecho privado.  

A partir de una interpretación histórica de las normas que regulan el impuesto predial unificado, la 
Sala precisó que el tributo «no se creó para gravar la propiedad privada únicamente, sino que su 
finalidad ha sido, siempre, gravar la propiedad raíz, los bienes inmuebles, independientemente de 
la persona que ostente la calidad de propietario, poseedor, usufructuario o tenedor»19 

Del mismo modo, el Impuesto Predial Unificado grava la propiedad inmueble y no es un tributo 
personal, lo que significa que por tratarse de un impuesto íntimamente relacionado a la propiedad 
raíz, los sujetos pasivos deben atender su pago en relación con todos y cada uno de los inmuebles 
que posean, sin importar su número, clase, extensión o destinación (salvos las excepciones 
expresamente consagradas en la ley)20. 

                                                        
18 [Ŝȅ мслт ŘŜ нлмн άtƻǊ ƭŀ Ŏǳŀƭ ǎŜ ŜȄǇƛŘŜƴ ƴƻǊƳŀǎ Ŝƴ ƳŀǘŜǊƛŀ ǘǊƛōǳǘŀǊƛŀ ȅ ǎŜ ŘƛŎǘŀƴ ƻǘǊŀǎ ŘƛǎǇƻǎƛŎƛƻƴŜǎέΦ !ǊǘƝŎǳƭƻ фȏΦ tŀƎƻ ŘŜƭ impuesto predial 

unificado con el predio. 
 
19 Consejo de Estado -Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Cuarta- consejero Ponente: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas -Bogotá D.C., 
veintidós (22) de septiembre de dos mil dieciséis (2016)- radicación número: 25000-23-27-000-2011-00323-01(19866) 
 
20 http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-532389 
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Ahora bien, en el Distrito Capital de Bogotá, el impuesto predial unificado está regulado por el 
Decreto 352 de 2002, «Por el cual se compila y actualiza la normativa sustantiva tributaria vigente, 
incluyendo las modificaciones generadas por la aplicación de nuevas normas nacionales que se 
deban aplicar a los tributos del Distrito Capital, y las generadas por acuerdos del orden distrital». 

 
El impuesto predial es un gravamen de orden municipal según lo establece la misma Carta Política 
en su art²culo 317 al preceptuar que ñS·lo los municipios podr§n gravar la propiedad inmueble...ò. 
Ello significa que por mandato constitucional los municipios, incluidos los distritos, están facultados 
para gravar la propiedad inmueble, a través de sus concejos municipales o distritales.  

El período fiscal del impuesto predial unificado es el comprendido entre el 1º de enero y el 31 de 
diciembre de cada año. La causación del impuesto se produce el 1º de enero del respectivo año 
gravable, tomando en cuenta la realidad física y económica del inmueble a dicha fecha. La 
administración, recaudo y control de este tributo corresponde a los respectivos municipios.  

Básicamente, las características del gravamen son esas y las obligaciones que surgen al 
contribuyente  son las de pagar el tributo que surge de tener el bien raíz objeto del gravamen, salvo 

aquellas exenciones establecidas para su no pago, tal como vamos a ver a continuación.  

Con el Acuerdo 648 DE 2016 ñPor el cual se Simplifica el Sistema Tributario Distrital y se Dictan 
Otras Disposicionesò se efectu· una reforma o simplificaci·n Tributaria que implic· cambios en el 
Impuesto predial y en el impuesto de Industria y Comercio y facilitar y modernizar el proceso de 
pago de los impuestos distritales. Dentro de los objetivos de esta reforma se pueden citar:   
 

¶ Se simplificó el procedimiento administrativo, en materia de trámites y procesos  

¶ Se hizo más expedito el instrumento del ajuste por equidad  

¶ Se adoptó una estructura tributaria progresiva.  
 
Los ajustes del predial fueron también grandes. Entre estos, se destacan tres:  
1. La sustitución de la liquidación sugerida, que fue cambiada por la factura (igualmente válida para 
el impuesto de vehículos), que tendrá efectos sobre el cobro coactivo y la fiscalización del tributo.  
2. La sustitución de un sistema engorroso de solicitud de plazos mediante declaraciones de pago 
de $ 0, que evitaba sanciones pero no intereses, por la autorización de un sistema alternativo de 
pago por cuotas, sin sanciones ni intereses, dentro del año de vigencia del impuesto  
3. La simplificación de la liquidación del impuesto de acuerdo a solamente dos factores: el destino 
hacendario y el avalúo catastral, lo que elimina las inequidades e interpretaciones sobre localización 
de los predios.  
 
La decisión más importante fue aprobar la factura, porque elimina las excusas de prescripción de 
las obligaciones tributarias. Hasta ahora, el Estatuto Tributario obligaba a la declaración del 
contribuyente, mientras que la administración tenía que proceder con todos los instrumentos legales 
para iniciar procesos coactivos. 
 
Se trae a colación este capítulo del Impuesto predial, sus características y reglamentación, como 
quiera que con este Proyecto de Acuerdo que se somete a consideración del Concejo de Bogotá, 
se está proponiendo, entre otros aspectos, exceptuar del pago  de impuesto predial o conceder 
como un beneficio tributario la exención en el pago de dicho impuesto con tarifa cero (0) a aquellas 
personas naturales o jurídicas, industrias, empresas, instituciones de educación superior, que 
generen inversión, infraestructura, fomenten el crecimiento económico, el empleo y la educación 
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superior, en las zonas que se han de declarar como zonas Estratégicas Económicas Sociales 
Especiales en Bogotá D.C , valga decir en las localidades de Ciudad Bolivar, Kennedy, Bosa, Usme 
y Suba, que estén establecidos o se establezcan allí, siempre y cuando cumplan con las condiciones 
y requisitos que la administración imponga en la reglamentación del Acuerdo, en caso que esta 
iniciativa sea aprobada como tal. 
 

6. LAS EXENCIONES EN MATERIA PREDIAL. 

La exención libera al sujeto pasivo del impuesto predial del deber sustancial de pagar el impuesto 
más no del deber formal de presentar la respectiva declaración. Es una situación de privilegio que 

goza la persona (CONTRIBUYENTE) para no ser comprendida en una carga u obligación tributaria. 

La concesión de exenciones en materia de tributos territoriales es un asunto que forma parte de la 
autonomía local reconocida en la Constitución Política, la cual señala que las entidades territoriales 
tienen derecho a ñadministrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento 
de sus funcionesò.  

 
ñArt²culo 287. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus 
intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los 
siguientes derechos: 
 
1. Gobernarse por autoridades propias. 
2. Ejercer las competencias que les correspondan. 

3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento 
de sus funciones. 
4. Participar en las rentas nacionalesò. 

 
Al respecto, se ha señalado: 
 
ñEn t®rminos generales, es factible afirmar que los entes municipales son aut·nomos para hacer 
efectivos los tributos o dejarlos de aplicar, ñpara asumir gastos o comprometer sus ingresosò 
juzgando ñsu oportunidad y su convenienciaò y, en suma, ñpara realizar actos de destinaci·n y de 
disposici·n, manejo e inversi·nò, merced a la puesta en pr§ctica de ñmecanismos presupuestales y 
de planeación. 
De acuerdo con lo indicado, la autonomía constituye un límite a la legislación, pues el Congreso no 
puede intervenir en la administración del tributo que, al tenor de lo dispuesto en el artículo 362 
superior, una vez decretado, se convierte en renta de propiedad exclusiva del municipio, goza de 
las mismas garantías que la propiedad privada y rentas de los particulares y no puede ser trasladado 
a la Nación, salvo temporalmente en caso de guerra exterior21éò. 

ñArt²culo 362 

Artículo 362. Los bienes y rentas tributarias o no tributarias o provenientes de la explotación 
de monopolios de las entidades territoriales, son de su propiedad exclusiva y gozan de las 
mismas garantías que la propiedad y renta de los particulares. Los impuestos 

                                                        
21 CONSEJO DE ESTADO SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL - Consejero ponente WILLIAM ZAMBRANO CETINA - Bogotá D.C.,28 de noviembre de 

dos mil trece (2013).- Rad. No. 11001-03-06-000-2013-00206-00 Número interno: 2145 
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departamentales y municipales gozan de protección constitucional y en consecuencia la ley 
no podr§ trasladarlos a la Naci·n, salvo temporalmente en caso de guerra exteriorò.  

 

La ley Tampoco podrá conceder exenciones ni  tratamientos preferenciales o recargos, en relación 
con los tributos de propiedad de las entidades territoriales, pues así lo determina el artículo 294 de 
la Carta que también impide la imposición de recargos, con la salvedad de lo previsto en el artículo 
317éò 

ñArtículo 294. La ley no podrá conceder exenciones ni tratamientos preferenciales en relación 
con los tributos de propiedad de las entidades territoriales. Tampoco podrá imponer recargos 
sobre sus impuestos salvo lo dispuesto en el artículo 317.ò  

En consecuencia, corresponde a cada Concejo distrital o municipal determinar cuáles son las 
entidades en cuyo favor se concede exención sobre el impuesto predial.  

De acuerdo con el Régimen Fiscal fijado para el Distrito Capital en el Decreto 1421 de 1.993, en el 
Título XI,  Artículo 160, se estableció lo siguiente;: 

ARTICULO 160.   Exenciones y conciliación de deudas con la Nación. Las exenciones y 
tratamientos preferenciales contemplados en las leyes a favor de la Nación y de sus 
establecimientos públicos, respecto de los tributos distritales, quedan vigentes hasta el 31 

de diciembre de 1994. 

Continuarán vigentes, incluso a partir de dicha fecha, las exenciones y tratamientos 
preferenciales aplicables a las siguientes entidades nacionales: universidades públicas, 
colegios, museos, hospitales pertenecientes a los organismos y entidades nacionales y el 
Instituto de Cancerología. Igualmente continuarán vigentes las exenciones y tratamientos 
preferenciales aplicables a los aeropuertos, las instalaciones militares y de policía, los 
inmuebles utilizados por la Rama Judicial y los predios del Inurbe destinados a la 
construcción de vivienda de interés social.  

 
Sin embargo, la exención del Decreto 1421 de 1993 tuvo una vigencia limitada de 10 años, ya que 
el Artículo 38 de la Ley 14 de 1.983 establece que los municipios solo pueden conceder exenciones 
de sus impuestos hasta por 10 años y así lo ha interpretado y aceptado la propia Secretaría de 
Hacienda del Distrito.  
 
De acuerdo con el Decreto Distrital 352 de 2002, Artículo 19, solamente están excluidos del pago 
del impuesto predial Unificado los bienes de uso público de que trata el Artículo 674 del Código Civil 
y los predios que se encuentren definidos legalmente como parques naturales o como parques 
públicos de propiedad de entidades estatales. Aquellos bienes de las entidades públicas no tienen 
exención de pago, menos si tienen naturaleza de bienes fiscales.  El artículo 54 de la ley 1430 de 
2010, modificado por la ley 1607 de 2012,  que dictó disposiciones relativas a los sujetos pasivos 
de los impuestos territoriales, ratificó también la exclusión de los bienes de uso público y de las 
obras de infraestructura. 
 
Las universidades oficiales estatales y distritales, en la actualidad no son objeto de exenciones y 
solo tienen el beneficio de no pago del impuesto predial Unificado, o exento del mismo, cuando la 
condición del inmueble tiene la característica de ser monumento nacional, de conformidad con el 
Decreto 352 de 2002. En este caso no se trataría ya de una exclusión subjetiva a favor de  los entes 
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universitarios, sino de un beneficio derivado de las características históricas y arquitectónicas de 
determinados inmuebles. 
 

6.1. Competencia en materia de Exenciones Tributarias  

De conformidad con el Artículo 12 del Decreto 1421 de 1993, Corresponde a este Concejo dentro 
de sus atribuciones, la de  ordenar exenciones tributarias, como las que se ordenan en este 

Acuerdo. En efecto el Artículo 12, numeral 3º así lo establece, veamos:   

ARTICULO 12. Atribuciones.  Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la 

Constitución y a la ley: 

(é) 

3. Establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas: ordenar 
exenciones tributarias y establecer sistemas de retención y anticipos con el fin de 
garantizar el efectivo recaudo de aquéllos. (negrilla fuera de texto)  

Si bien en principio el Concejo tiene la atribución de ordenar exenciones tributarias, esa atribución 
no la ejerce de modo absoluto y per se, puesto que de conformidad con el Artículo 13 del mismo 
Decreto 1421 de 1993, requiere además de la Iniciativa del Alcalde Mayor. Veamos:  

ARTÍCULO.- 13. Iniciativa. Los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los 
concejales y el alcalde mayor por conducto de sus secretarios, jefes de departamento 
administrativo o representantes legales de las entidades descentralizadas. El personero, el 
contralor y las juntas administradoras los pueden presentar en materias relacionadas con 
sus atribuciones. De conformidad con la respectiva ley estatutaria, los ciudadanos y las 
organizaciones sociales podrán presentar proyectos de acuerdo sobre temas de interés 

comunitario. 

Sólo podrán ser dictados o reformados a iniciativa del alcalde los acuerdos a que se 
refieren los ordinales 2o., 3o., 4o., 5o., 8o., 9o., 14, 16, 17 y 21 del artículo anterior. 
Igualmente, sólo podrán ser dictados o reformados a iniciativa del alcalde los acuerdos que 
decreten inversiones, ordenen servicios a cargo del Distrito, autoricen enajenar sus bienes 
y dispongan exenciones tributarias o cedan sus rentas. El Concejo podrá introducir 

modificaciones a los proyectos presentados por el Alcalde. (Negrilla fuera de texto). 

Lo anterior indica que el Concejo tiene la atribución de ordenar exenciones y por consiguiente es el 
competente para decidir sobre ellas. Sin embargo su competencia es relativa y limitada, en la 
medida en que queda supeditada a la iniciativa del Alcalde Mayor en la materia. Si bien esta es una 
limitante de orden legal, es bien sabido, ella bien puede ser subsanable en desarrollo del trámite de 
discusión y aprobación del Proyecto de Acuerdo que se somete a consideración por medio del 
presente, ya que en él, la administración puede pronunciarse sobre si avala o no dicha iniciativa.  

De otra parte, las exenciones tributarias se fundamentan en que son mecanismos presupuestales y 
de planeación para las autoridades fiscales o tributarias y de beneficio para los contribuyentes sobre 
los valores que deben pagarse al fisco. Para el caso de este Proyecto de Acuerdo, la exención al 
predial resulta ser útil, positiva y estratégica por cuanto la política fiscal del Distrito puede contener 
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un conjunto de medidas que estimulen la inversión, la generación de infraestructura, la educación 
superior y el empleo en esos territorios declarados como Zonas estratégicas. Este sin duda es el 

objeto y lo que se propone con este Proyecto de Acuerdo.  

También de otra parte, resulta indiscutible que para quienes quieran generar estas condiciones en 
esos territorios, valga decir, empresas, organizaciones unidades de producción, universidades y 
sectores que producen riqueza, la exención propuesta constituye una motivación, un incentivo, un 
beneficio muy importante y pertinente para así hacerlo, máxime cuando se está contribuyendo de 

manera complementaria al desarrollo humano y territorial de dichas localidades. 

6.2. Casos de exenciones recientes  

De acuerdo con lo anotado anteriormente, es importante resaltar casos parecidos de otras 
exenciones que se han implementado bajo estos mismos contextos y propósitos de los que se 
proponen en este Proyecto de Acuerdo y mejor proveer. Veamos 

Un claro ejemplo de ello, el Gobierno Nacional quiso estimular y potenciar en el país la inversión en 
las empresas de la industria creativa y tecnología y para motivar su crecimiento estableció que no 
pagarían impuesto sobre la renta durante los próximos siete años, a través del Decreto 1669 de 
2019 que oficializa y reglamenta los beneficios tributarios previstos para dicha industria (40.000 
empresas de 27 actividades de ese sector que se podrán beneficiar) y que a la vez genera empleo 
-porque exige crear mínimo tres empleos ï apalanca el desarrollo social  y el crecimiento económico 

para el país.   

La reducción de impuestos a las empresas que ya venían desde la Ley de Financiamiento, Ley 1943 
de 2018;  la exención para el desarrollo del agro que  contempla una de renta por diez (10) años, 
siempre y cuando las empresas generen mínimo 10 empleos y cumplan los requisitos de inversión, 
la cual debe ser igual o superior a 25.000 UVT en un plazo máximo de seis (6) años gravables y 
estar aprobada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural como una destinación de capital 
que realmente aportará a la productividad del agro colombiano; la compensación, devolución y 
exención del IVA, son otros claros ejemplos de política fiscal que a pesar de impactar negativamente 
los recaudos, tienden a fomentar el crecimiento y desarrollo de algunos sectores, con medidas 
sociales de efecto neutro porque tampoco van a incidir fuertemente como para pensar en un posible 
déficit fiscal con su implementación.   

También podemos citar a manera de ejemplo, el caso de las sociedades que sean micro, pequeñas, 
medianas y grandes empresas, que tengan su domicilio principal y desarrollen toda su actividad 
económica en las Zomac (Zonas más afectadas por el conflicto), y que cumplan con los montos 
mínimos de inversión y generación de empleo que defina el Gobierno Nacional, pueden recibir 
beneficios tributarios 

Igualmente, está el caso de la Zona económica y social especial para La Guajira, Norte de 
Santander y Arauca, creada en el  Plan Nacional de Desarrollo 2018 ï 2022  expedido a través de 
la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019 (artículo 268) donde se crea una Zona especial para conceder 
beneficios tributarios:  (i) tarifa del 0% durante los primeros 5 años y del 50% de la tarifa general 
para los siguientes 5 años (ii) retención proporcional. La norma aplica a las sociedades comerciales 
que se constituyan en la ZESE dentro de los 3 años siguientes a la entrada en vigencia de la ley y 
que demuestren un aumento del 15% del empleo directo generado, tomando como base el promedio 
de empleados de los dos últimos años. 
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Es importante recalcar que la exención que se está proponiendo en este Proyecto de Acuerdo, 
dadas las condiciones no trae beneficios adicionales para los otros impuestos, es un beneficio con 
carácter temporal, que no va a perdurar, que va a depender del cumplimiento de unas condiciones 
y de unos requisitos, que puede también revertirse al momento que no se cumpla y va a depender 
también de que el mecanismo funcione en cuanto a los objetivos pretendidos. 
 

7. IMPACTO FISCAL DE LA INICIATIVA  

El presente Proyecto de Acuerdo, si tiene un impacto fiscal en las finanzas del distrito, más 
concretamente, en el recaudo de los recursos que por concepto de pago del impuesto predial se 
deben pagar por los contribuyentes al fisco y que al momento de declararse la exención quedarían 
exentos del pago de dicho impuesto. Se trataría entonces de un menor valor que se dejaría de 
percibir por concepto de la exención que se decrete para poder generar inversión, mayor 
infraestructura, más empleo, educación superior y mayor inversión en turismo en las Zonas 

Especiales que se declaren por medio del presente Acuerdo.  

Quien debe fijar el impacto debe ser la Secretaría Distrital de Hacienda en asocio con catastro por 
tener ellos la fuente de los ingresos recibidos por concepto de pago de impuesto predial por parte 
de quienes cumplan con las condiciones anteriormente establecidas. 

Atentamente,  
 
 
        
 
NELSON CUBIDES SALAZAR    GLORIA ELSY DIAZ MARTINEZ 
Concejal de Bogotá, D.C.     Concejal de Bogotá, D.C.  
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 229 DE 2020 

 
PRIMER DEBATE 

 
 ñPOR EL CUAL SE CREAN UNAS ZONAS ESTRAT£GICAS ECONčMICAS, SOCIALES 
ESPECIALES EN BOGOTÁ D.C. Y SE CONCEDEN BENEFICIOS TRIBUTARIOS POR LA 

GENERACIÓN DE INVERSIÓN, INFRAESTRUCTURA, FOMENTO AL EMPLEO, A LA 
EDUCACIčN SUPERIOR Y AL TURISMO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONESò. 

EL CONCEJO DE BOGOTA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el Numeral 
4° del Artículo 313 y el Artículo 388 de la Constitución Política y por los Numerales 1º, 3º del 

Artículo 12 del Decreto 1421 de 1993,   
 

ACUERDA 
 

ARTICULO 1º. CREACION DE ZONAS ESTRATEGICAS ECONOMICAS, SOCIALES 
ESPECIALES EN BOGOTA, D.C. Créanse unas Zonas Estratégicas Económicas Sociales 

Especiales en Bogotá D.C. para la generación de inversión, infraestructura, fomento al empleo, a la 
educación superior, al turismo y el crecimiento económico, y concédanse beneficios tributarios a 
aquellas personas naturales, personas jurídicas, industrias, empresas, sociedades comerciales, 
Instituciones de educación superior, y sector turístico, que generen tales condiciones en dichas 
zonas, dentro de los tres años siguientes a la entrada en vigencia del presente Acuerdo. 
 
Parágrafo 1º: Las zonas económicas y sociales especiales que se crean mediante el Presente 
Acuerdo, son las localidades de: Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa, Suba y Usme    
 
Parágrafo 2º: Las zonas a que hace referencia este Artículo, no constituyen una división geográfica 

o territorial distinta de la que ya tienen, sino que se caracterizan por ser zonas cuyas condiciones 
económicas y sociales presentan un mayor grado de pobreza, desigualdad e inequidad respecto de 
otras localidades de la ciudad y que como tales merecen ser reactivadas desde esos aspectos.  
 
ARTICUILO 2º.  BENEFICIOS TRIBUTARIOS. El beneficio tributario que se concede a las personas 
naturales, personas jurídicas, industrias, empresas, Instituciones de educación superior y sector 
turístico, que generen inversión, infraestructura, fomento al empleo, educación superior, al turismo 
y el crecimiento económico en las zonas establecidas en el Artículo 1º del Presente Acuerdo, 
corresponden a una Exención del cien por c iento (100%) en el pago del gravamen real del Impuesto 
Predial Unificado, con tarifa del 0% durante los primeros 5 años y del 50% de la tarifa 
correspondiente para los siguientes 5 años, en aquellos predios o inmuebles donde se genere y 
ejerza alguna de estas actividades, conforme con las condiciones previstas en el presente Acuerdo, 
por parte de la Secretaría Distrital de Hacienda para ser beneficiario de esta medida. 

PARAGRAFO. La exención al gravamen por concepto de impuesto predial a los predios referidos 
anteriormente, es aplicable  solo para el pago del Impuesto Predial Unificado y no se hace extensible 
a la presentación de la declaración del respectivo impuesto. En la declaración se tendrá que 
autoavaluar cada predio por su valor correspondiente, aplicándole una tarifa igual a cero, sin lugar 
a liquidarse impuesto a cargo. 
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ARTICULO 3º. El  Beneficio Tributario al que se hace referencia en el Artículo anterior, aplica para 
quienes estén ya preestablecidos en las Zonas Especiales, siempre y cuando aumenten el nivel de 
inversión, de infraestructura, de generación de empleo, cobertura en educación superior, de turismo 
y crecimiento económico y para quienes se establezcan allí dentro de los tres (3) años siguientes a 
la vigencia de este Acuerdo y con los fines o propósitos establecidos en este Acuerdo y siempre y 
cuando cumplan con los requisitos y las condiciones que la Administración Distrital establezca en 
la reglamentación del Presente Acuerdo.  

ARTICULO 4º: La Administración Distrital dentro de la reglamentación del presente Acuerdo, 

establecerá los niveles de inversión, la clase y calidad de la infraestructura requerida, los 
porcentajes de empleo directo e indirecto a generar, la capacidad de oferta educativa en los 
programas anualmente, o por cohortes nuevas en la oferta educativa, de manera progresiva, que 
garantice una proporcionalidad en cuanto a mayor accesibilidad y permanencia en los programas 
de Educación Superior,  los índices  de crecimiento económico y el nivel de inversión e 
infraestructura turística y empleo en este sector, conforme con la realidad económica y social de las 
localidades caracterizadas como Zonas especiales y de acuerdo con la vocación y especialización 
productiva de estas Localidades.  

PARAGRAFO. La administración Distrital establecerá los mecanismos técnicos, operativos y 

procedimentales de los beneficios tributarios que se conceden en el presente Acuerdo, con miras a 
su materialización.    

ARTICULO 5º. EXTINCION DE LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS El término de Los beneficios 
tributarios establecidos en el Artículo 2º y 3° del presente Acuerdo, se extinguirá en cualquier 
momento antes de su vencimiento, cuando se advierta que no se han cumplido las condiciones 
exigidas en la reglamentación correspondiente que ha de hacerse del presente Acuerdo, por parte 
de la Administración Distrital. 
 
PARAGRAFO. Dentro de la reglamentación que se haga del presente Acuerdo, la Administración 

Distrital determinará el procedimiento de terminación de los beneficios por incumplimiento de las 
condiciones establecidas para el cumplimiento de lo establecido en este Acuerdo. 
 
 
ARTICULO 6°. Las personas naturales o jurídicas que deseen obtener los beneficios tributarios 
referidos en el artículo 2° del presente Acuerdo, deben presentar sus Proyectos de inversión, 
infraestructura, generación de empleo, educación superior, turismo y crecimiento económico a la 
Secretaría Distrital de Planeación y Secretaría Distrital de Hacienda, quienes coordinarán, 
articularán y decidirán, junto con las demás entidades involucradas de la Administración Distrital, su 
viabilidad técnica, legal y financiera, su conveniencia económica y social y su implementación de 
acuerdo con las normas y requisitos vigentes.   
 
ARTICULO 7º. El Presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 230 DE 2020 
 

PRIMER DEBATE 
 

 ñPOR EL CUAL SE FORTALECE LA PARTICIPACION, EN MATERIA DE LIDERAZGO Y 
EMPODERAMIENTO EN LAS NIÑAS, ñJUNTOS POR LAS NI¤ASò EN EL DISTRITO 

CAPITALò ï  
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

1. OBJETO 
 
Específicamente, este Proyecto tiene por OBJETO, implementar y fortalecer las acciones y 

escenarios de participación en materia de liderazgo y empoderamiento en las niñas, dentro del 
marco de la Política Pública de Infancia y Adolescencia en el Distrito Capital que deberá contener y 
articular el conjunto de principios, enfoques, fines, planes, programas, proyectos y  estrategias, 
liderados por el Distrito Capital, que contribuyan a ser determinantes para el ejercicio de la identidad 
personal, colectiva, social, educativa  y cultural  de las niñas, para sus procesos de socialización e 
interacción cotidiana dados en los ámbitos  y entornos de su desarrollo integral.    
 
En desarrollo de dicho objeto, se busca que la Administración Distrital a través de sus entidades 
competentes en la materia, tales como las Secretarías Distritales de Integración Social, Educación, 
Gobierno, Cultura y los Institutos IDPAC e IDIPRON, implementen acciones en materia de liderazgo 
y empoderamiento y fortalezcan los escenarios de participación en dichas materias, las cuales 
deben verse reflejadas dentro de los planes, programas y proyectos, servicios sociales y estrategias 
del Plan de Desarrollo.  
 
Se trata con este proyecto de garantizar la equidad e igualdad de oportunidades en la atención y en 
su desarrollo integral desde las particularidades de cada niña y promover desde la pedagogía y la 
lúdica,  ambientes vivenciales de carácter virtual y presencial  de aprendizaje, para la formación y 
desarrollo de competencias y habilidades que favorezcan el liderazgo, empoderamiento, la toma de 
decisiones con pensamientos constructivos y críticos, la vocación emprendedora y la proactividad,  
en la formación de su desarrollo personal y social, que contribuyan al fortalecimiento de la identidad 
personal y social de las niñas.   
 
Se propende en este Proyecto de Acuerdo, que en ejercicio de la acción administrativa dirigida a la 
atención y al desarrollo integral de las niñas, se generen competencias sociales indispensables para 
su vida, su relación y desarrollo psicosocial, restablecimiento de relaciones de confianza, 
construcción de autonomía, reconocimiento de derechos, toma de decisiones, pero que también se 
adelanten estrategias y acciones enfocadas a incentivar en las niñas el interés por la formación de 
programas académicos en ciencias, ingenierías, tecnologías y matemáticas que estimulen el  
desarrollo de sus proyectos vocacionales y personales. 
  
Se pretende entonces, garantizar los derechos de la primera y segunda infancia en condiciones de 
equidad, de autonomía personal, impulsar políticas públicas dirigidas a las niñas en situación de 
desigualdades y desventajas, en procura de una sociedad más justa, incluyente, participativa, con 
mayor desarrollo humano, crecimiento personal y mayor dignificación de las niñas de la ciudad. Este 
enfoque de derechos, de igualdad, equidad y autonomía, han de ser los lineamientos que 
enmarquen el desarrollo de la Política Pública de Infancia y Adolescencia, actualmente vigente.  
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Reconocer y garantizar los derechos de las niñas en la ciudad o en un contexto local, velar por el 
bienestar, la autonomía personal, el crecimiento y desarrollo integral de ellas, sobre el colectivo 
infantil y adolescente en sí mismo y hacer intervenciones concretas para que sus condiciones 
trasciendan en beneficios exclusivos para la niñez y se extiendan al conjunto de la sociedad y a los 
entornos donde ellos se desenvuelven, constituyen los objetivos generales de este Proyecto de 
Acuerdo, para que a través de los programas, proyectos, acciones y estrategias existentes del Plan 
de Desarrollo, se fomente, promocione y fortalezcan el liderazgo y empoderamiento en las niñas del 
Distrito Capital, y también para que a través del fortalecimiento de la política de participación del 
Distrito, proporcionemos seguridad emocional, pensamientos constructivos y críticos en la 
formación de sus auto-esquemas personales y sociales, potenciar el desarrollo de las dimensiones 
corporal, personal social, cognitiva, estética y comunicativa y armónica, teniendo en cuenta las 
características de cada niña. 
 
 

2. JUSTIFICACION 
 
2.1. Las ciudades y las políticas para niñas, niños y adolescentes 
 
La vida, la personalidad, la seguridad emocional y el potenciamiento del desarrollo en los niños, se 
construye, hace y se modifica, según el lugar donde nacen, crecen, se educan, donde habitan, 
interactúan y socializan con los demás, lo que a la larga se convierte en elementos que nos permiten 
valorar (predecir) el estado de vida que llevan, su comunidad, su entorno y su territorio.  
 
Por ello es importante entrelazar estos elementos para que en las agendas de las ciudades y en el 
contexto de la planificación y de las realidades urbanas, se asuman los desafíos que ellos deberán 
afrontar, para que los niños y las niñas se reconozcan como agentes activos de la sociedad, como  
sujetos sociales, en el sentido de poseer un status de ciudadanía, capaces de participar y decidir 
en condiciones de igualdad en todos aquellos procesos sociales que puedan afectarles, por medio 
de estrategias y acciones que desarrollen las políticas públicas de Infancia y Adolescencia, que 
garanticen el ejercicio de los derechos y se minimicen las inequidades y desigualdades que afectan 
a esta población.  
 
En este sentido, Minujin y Born (2016) señalaban que si queremos impactar en acciones y políticas 
que impulsen una sociedad inclusiva y con justicia social, debemos poner un foco especial en la 
infancia y la adolescencia que vive en las ciudades22.   
 
Según UNICEF,(2012)23, en todo el mundo, las ciudades albergan hoy más de un billón de niños, 
niñas y adolescentes. Las tendencias indican que para el 2030, la mayoría de la población urbana 
estará compuesta por ciudadana/os menores de 18 años. Según datos de la Comisión Económica 
para América Latina (CEPAL), en América Latina y el Caribe viven 155 millones de Niñas, niños y 
adolescentes en las ciudades, el 76% de todas/os las/os niñas, niños y adolescentes de la región.  
 
El enfoque o perspectiva de la infancia en las políticas de ciudad o en las locales, se hicieron 
evidentes en los Objetivos de desarrollo Sostenible ïODS-, los cuales también fueron incluidos en 
la Nueva Agenda Urbana ïNAU-, en donde 167 países acordaron en octubre de 2016, en la cumbre 

                                                        
22 Minujin y Born (2016). Infancia y desigualdad habitacional urbana en ocho países de América Latina. 
23 Mildred Ferrer y Verónica Bagnoli (2016) Desafíos urbanos para la equidad en la infancia.  http //equidadparalainfancia.org/2016/10 desafios ς
urbanos-para - la ςequidad ςen ςla- infancia. 
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hábitat III de naciones Unidas, adoptar un enfoque en torno a la centralidad de la infancia y lo urbano 
para alcanzar las metas del desarrollo sustentable. La NAU reconoce que mujeres y niñas, niños y 
jóvenes son a menudo las/os más afectadas/os por las inequidades en las ciudades e insta a los 
gobiernos locales a trabajar junto con niñas/os, mujeres y grupos vulnerables en la toma de 
decisiones de su ciudad24. 

De acuerdo con ese enfoque y centralidad, se trata que las ciudades vayan más allá de la planeación 
y la lógica urbanística y de infraestructura, de los problemas de pobreza, desempleo y falta de 
vivienda y servicios básicos, de lo cual obviamente debe ocuparse, pero que también se  concentren 
en aspectos sociales y de tejido y cohesión social, y para ello, que mejor que ocuparse por el futuro 
de las niñas, niños y adolescentes, para desarrollar políticas integrales con enfoque de equidad y 
autonomía personal y con reconocimiento de los derechos que a ellos les asisten y con la plena 
garantía de su ejercicio. 
 
Se trata entonces, que las ciudades, ofrezcan mejores oportunidades para ellos, que crezcan en un 
contexto de bienestar, protección, con mayor inclusión y autonomía propia, con equidad y desarrollo 
integral y social, para que desde su singularidad y características propias, trabajemos por su 
madurez y su formación, para que construya conocimiento, desarrolle sus inteligencias múltiples  y 
transforme su realidad socio-cultural, con empoderamiento, personalidad y liderazgo, desde la 
pedagogía, la reflexión, la innovación educativa, didáctica, curricular, extracurricular  y la lúdica, tal 
como se propone en este Proyecto de Acuerdo.  
 
Las ciudades en la medida en que más crecen y generan progreso y desarrollo, pueden ofrecer 
mayores oportunidades y mayor calidad de vida a sus habitantes, pero no por ello dejan de producir 
desigualdades, inequidades en todos los aspectos, económicos, sociales, laborales educativos, 
culturales y de género, que conlleva a múltiples efectos y problemas negativos. Saber enfrentar 
estos procesos que nos dejan el crecimiento y la expansión urbana, se constituye en un desafío 
para sus gobernantes en procura de una mayor equidad, respeto por los derechos humanos, por la 
autonomía y libertad personal, por el bienestar colectivo de sus habitantes y en especial el de las 
niñas, niños y adolescentes, que son de los grupos poblacionales más afectados por las 
inequidades no solo urbanas, sino sociales y culturales.  

Entonces, las ciudades requieren hacer intervenciones para la infancia con impacto positivo y con 
mayores probabilidades para su desarrollo y bienestar, máxime si tenemos en cuenta, que son ellos 
los que marcarán el derrotero de un futuro mejor, pero solo podrá serlo, en la medida en que les 
demos más oportunidades, más empoderamiento y liderazgo. 

Algunas de las desigualdades e inequidades que se presentan en nuestra ciudad, son la pobreza, 
el marginamiento en asentamientos informales, hogares precarios, la desnutrición, maternidad 
temprana, embarazo adolescente, inasistencia y abandono escolar, violencia intrafamiliar, 
violencias en general e infanticidios, secuestros, falta de cuidados y atenciones en salud, los 
estereotipos sexistas y ciertas actitudes sociales discriminatorias parecen ser más fuertes, llegando 
incluso al acoso y violencia, entre otras.  

Todo ello aunado, a problemas relacionados en la escuela, en el colegio (casos de bulling, consumo 
de alcohol, estupefacientes, maltrato físico y psicológico, presión por los buenos resultados, 
deserción escolar, etc.) son situaciones que se convierten en factores de presión que influyen 
negativamente en su desarrollo integral, en su personalidad, en sus valores y principios, en su tejido 

                                                        
24 UNICEF (2016). Nueva agenda Urbana. Compromisos para la infancia .habitat III. Quito. P.4.  
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familiar y social, en el entorno en que ellos se desenvuelven y en donde el Estado, la familia y la 
sociedad muestran cierto halo de indiferencia e impotencia que agrava aún más la situación de las 
niñas, niños y adolescentes que viven cotidianamente estos problemas. 

La experiencia de ser niña o adolescente se encuentra condicionada por sistemas de discriminación 
y exclusión vigentes en nuestras sociedades, que es importante develar de modo de adoptar 
estrategias y acciones  dentro de las políticas públicas existentes, que conduzcan a asegurarles sus 
derechos de infancia y vivir en condiciones de igualdad con los varones de su mismo grupo etario, 
pudiendo ambos transitar hacia la adultez de manera integral, creativa y participativa, tal como lo 
propone la Convención de los Derechos del Niño (ONU, 1989) y la Plataforma de Acción de Beijing 
(ONU, 1995).25 
 

Acorde con todo lo anterior, corresponde a los gobernantes y dirigentes, reformular las políticas 
públicas en las ciudades, introducir en sus agendas públicas y de gobierno la formulación e 
implementación de políticas públicas que influyan en el desarrollo integral de las niñas, niños y 
adolescentes y es precisamente dentro de este contexto que se presenta este Proyecto de Acuerdo 
donde se pretende implementar y fortalecer las acciones y escenarios de participación en materia 
de liderazgo y empoderamiento en las niñas, dentro del Marco de la política Pública de Infancia y 
Adolescencia actualmente vigente para el Distrito Capital.   

Se trata de desarrollar aptitudes y habilidades en las niñas especialmente,  para que fortalezcan y 
consoliden por si mismas sus entornos protectores, sin desconocer la formación dada por sus 
padres, la familia  como primer escenario de socialización, la escuela y la sociedad, las cuales deben 
coadyuvar obviamente a tales fines. Los padres sin lugar a dudas proporcionan pautas de conducta 
y comportamiento ante las diferentes situaciones que se presentan en la vida de los hijos y deben 
procurar hacer presencia efectiva y cercana para la materialización de su desarrollo integral y 
autonomía, brindar a ellos seguridad e identidad como persona, dar las bases para sus 
interacciones sociales y potencializar sus posibilidades en favor de esa autonomía. 

Así como los niños aprenden o han aprendido de estas acciones orientadoras de sus padres, el 
afianzamiento de todo ello debe responder a la manera como lo experimente en su núcleo familiar, 
en la escuela y la sociedad y es ahí donde debemos tener a niñas, niños y adolescentes, 
empoderados con capacidad de liderazgo, con toma de decisiones y responsabilidades, con 
habilidades personales y sociales sólidas, con virtudes y valores fortalecidos para que puedan 
desenvolverse por sí mismos, en entornos seguros dadas todas estas capacidades y habilidades. 
Eso precisamente es lo que se pretende con este Proyecto de Acuerdo.     

 

2.2. Situación de las niñas, niños y adolescentes en los niveles internacional, nacional y 
Distrital. 
América Latina 
 
En América Latina, las niñas y las adolescentes están presentes en 55% de los hogares, lo cual 
indica que la atención a sus problemáticas es un asunto que afecta a la mayoría de la población.  
Más de un tercio de los hogares donde viven niñas y adolescentes mujeres se encuentran en 
situación de pobreza, incidencia que se eleva considerablemente en zonas rurales, lo cual atenta 
contra su bienestar y ejercicio de derechos e incide en su vivencia y en la ocurrencia de otros 

                                                        
25 https://www.unicef.org/ecuador/Ninas_y_Adolescentes_en_America_Latina_y_el_Caribe_Web.pdf 
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fenómenos como el abandono escolar y el embarazo a edades tempranas, profundizando la 
reproducción intergeneracional de la pobreza y la desigualdad, incluida la de género.26  
 
De acuerdo a datos de CEPAL (2014), la población infantil y adolescente representa el 34,5% de la 
población total de América Latina y el Caribe. La incidencia de la población compuesta por niñas y 
adolescentes en el total de mujeres en la región llega a 35%, mientras que, entre los niños y 
adolescentes varones, se eleva al 36% del total regional de hombres, lo que es consecuente con el 
mayor número de niños y adolescentes varones respecto de las niñas y las adolescentes en la 
región. Así, el índice de feminidad entre los 0 y 19 años se estimaba para 2015 en 94 niñas y 
adolescentes mujeres por cada 100 niños y adolescentes varones.  
 
Según la CEPAL (2014b), la magnitud de la población compuesta por niñas y adolescentes mujeres 
no es homogénea entre los países de la región. En América Latina, Brasil concentra la mayor 
población de niñas y adolescentes, seguido por México y Colombia. Los tres países acumulan el 
60% de esta población, cercana a 62 millones de niñas y adolescentes.27 
 
La situación de pobreza en los hogares es un indicador muy relevante a la hora de dar cuenta del 
ejercicio de derechos en la infancia y, por tanto, de la posibilidad real que tienen niñas y 
adolescentes mujeres en sus hogares para cimentar su desarrollo para la plena autonomía. La 
pobreza ha sido comprendida como una conculcación de derechos humanos. De acuerdo a UNICEF 
(2005 en CEPAL, 2013b): ñLos ni¶os y las ni¶as que viven en la pobreza (son los que) sufren una 
privación de los recursos materiales, espirituales y emocionales necesarios para sobrevivir, 
desarrollarse y prosperar, lo que les impide disfrutar sus derechos, alcanzar su pleno potencial o 
participar como miembros plenos y en pie de igualdad en la sociedadò. De esta forma, es preciso 
comprender a la pobreza en la infancia como un fenómeno eminentemente multidimensional.28 

 
 
 
Otro de los aspectos negativos que incide en el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes es el 
de las condiciones de habitabilidad o de las características de los hogares donde transcurren 
muchos años de vida y de integración familiar. De acuerdo como sean esas condiciones, así mismo 

                                                        
26 https://www.unicef.org/ecuador/Ninas_y_Adolescentes_en_America_Latina_y_el_Caribe_Web.pdf. 
27 https://www.unicef.org/ecuador/Ninas_y_Adolescentes_en_America_Latina_y_el_Caribe_Web.pdf 
28 https://www.unicef.org/ecuador/Ninas_y_Adolescentes_en_America_Latina_y_el_Caribe_Web.pdf 
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