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Resumen ejecutivo  
  

Desde Probogotá Región consideramos que el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018 (CNPV 
2018) representa una herramienta fundamental para el entendimiento de la situación general de los 
municipios de la Región Capital en diferentes ámbitos, así como para la planeación de esta con una 
visión de largo plazo y de bien común. El presente documento realiza un análisis de los principales 
resultados de los módulos de Vivienda, Hogar y Personas con el propósito de contribuir a la comprensión 
y conocimiento del entorno sociodemográfico de la Región Capital. Este análisis se realiza a partir de 
dos ejes centrales: una visión comparativa entre los 30 municipios que componen la región y los cuales 
se encuentran en la zona de injerencia de los proyectos que se están desarrollando en Probogotá, 
incluyendo una comparación con respecto a las cifras nacionales; el segundo, y una comparación 
temporal con respecto a los resultados obtenidos en el Censo del año 2005.  
  

Los resultados del módulo de Vivienda permiten observar los avances alcanzados por la región en 
términos de hacinamiento y de provisión de servicios públicos con respecto a 2005, como también su 
condición favorable con respecto a las cifras nacionales. Particularmente, se destacan los crecimientos 
en cuanto al acceso a los servicios de gas natural y de acueducto en los 30 municipios de la región, así 
como la disminución en los niveles de hacinamiento entendido como 2.5 personas por dormitorio.  
  

El módulo de Hogares evidencia el importante crecimiento en el número de hogares de la Región Capital 
con respecto a 2005 (38.3%), situándose en 3.1 millones en 2018, el cual es superior al observado a 
nivel nacional en cerca de 4 puntos porcentuales (pp). A su vez, se evidencia el hecho que frente a la 
nación, en la región hay una mayor proporción de hogares compuestos por menos de 4 personas, así 
como también menores niveles de Pobreza Multidimensional.  
  

Por su parte, el módulo de Personas permite realizar diferentes conclusiones. En primer lugar, la Región 
Capital tiene una gran importancia en términos demográficos para el país, albergando al  
19.3% de la población colombiana (9.3 millones de personas), y presentando un crecimiento de 14.7% 
con respecto a 2005. En segundo lugar, tanto en la Región Capital como en Colombia se ha presentado 
un fuerte cambio demográfico con respecto a 2005, el cual se ve representado por una disminución en 
la población entre 0 y 19 años de 7.5% y 9.0%, respectivamente. Tercero, en 2018 la región presentó 
una disminución de 3.6 puntos porcentuales en la proporción de población oriunda con respecto a 2005. 
En cuarto lugar, al igual que en el caso colombiano, se evidencia una disminución en la proporción de 
personas casadas con respecto a 2005, lo cual se ha visto impulsado por el crecimiento en el porcentaje 
de personas en unión libre en la región. Quinto, el porcentaje de la población de la Región Capital que 
considera que el servicio de salud recibido es malo o muy malo es de 21.3%, siendo levemente superior 
al nacional (21%). Sexto, se muestran importantes avances en la región en diferentes ámbitos de 
educación, como lo son la tasa de alfabetismo, la tasa de asistencia a instituciones educativas y el 
máximo nivel educativo alcanzado, destacándose los municipios de Cajicá, Chía, Cota y La Calera. A 
su vez, al comparar las cifras, se evidencia una importante ventaja de la Región Capital sobre la nación 
en este aspecto. Por último, se ha evidenciado una disminución en la proporción de mujeres ocupadas 
en Oficios del Hogar, lo cual es resultado de la mayor inclusión de estas en el sector educativo y en el 
mercado laboral.  
  



 

 

Si bien el CNPV 2018 evidencia importantes avances de la Región Capital en aspectos como pobreza, 
educación, hacinamiento, entre otros, como también su favorabilidad en términos nacionales, los 
resultados indican que aún se deben realizar esfuerzos con el fin de seguir mejorando la calidad de vida 
de sus habitantes. Resulta indispensable que los gobiernos locales de la región elaboren políticas 
públicas y trabajos conjuntos que contribuyan a hacer de esta un mejor lugar para vivir, trabajar e invertir, 
generando así un mayor desarrollo social y económico para todos sus habitantes.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Glosario  
  

Área rural o resto municipal: “se caracteriza por la disposición dispersa de viviendas y explotaciones 
agropecuarias existentes en ella. No cuenta con un trazado o nomenclatura de calles, carreteras, 



 

 

avenidas, y demás. Tampoco dispone, por lo general, de servicios públicos y otro tipo de facilidades 
propias de las áreas urbanas.” (DANE, 2020).  
  

Cabecera municipal: “es el área geográfica que está definida por un perímetro urbano, cuyos límites se 
establecen por acuerdos del Concejo Municipal. Corresponde al lugar en donde se ubica la sede 
administrativa de un municipio” (DANE, 2020).   
  

Hacinamiento: se consideran en esta situación las viviendas en las cuales habitan más de cierto número 
de personas por dormitorio. El DANE considera diferentes medidas de hacinamiento, siendo las 
principales 2.5 personas por dormitorio y 3 personas por dormitorio. (DANE, 2020).   
  

Hogar: “es una persona o grupo de personas que ocupan la totalidad o parte de una vivienda y que se 

han asociado para compartir la dormida y/o la comida. Pueden ser familiares o no entre sí. Los 

empleados del servicio doméstico y sus familiares forman parte del hogar siempre y cuando duerman 

en la misma vivienda donde trabajan.” (DANE, 2020).  

  
Población Económicamente Activa (PEA): también se llama fuerza laboral y son las personas en edad 
de trabajar que trabajan, o están buscando empleo (DANE, 2020).  
  

Vivienda: “es un lugar estructuralmente separado e independiente, ocupado o destinado para ser 
ocupado por una familia o grupo de personas familiares que viven o no juntos, o por una persona que 
vive sola. La unidad de vivienda puede ser una casa, apartamento, cuarto, grupo de cuartos, choza, 
cueva ó cualquier refugio ocupado ó disponible para ser utilizado como lugar de alojamiento.” (DANE, 
2020).  

  

  

  

    
  
  
  
  
 

  
  

  

  

Introducción  
  



 

 

En Probogotá valoramos y destacamos la importancia de contar con los datos del Censo Nacional de 
Población y Vivienda 2018. La información obtenida a través de los Censos permite obtener información 
sociodemográfica para la planificación, gestión, toma de decisiones y diseño de política pública a nivel 
nacional, territorial y local. Son insumo invaluable e indispensable en ejercicio de gobernanza, 
focalización, cumplimiento y seguimiento de, tanto los planes de gobiernos nacionales y locales, como 
de compromisos adquiridos internacionalmente como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS, 
o los compromisos con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE.  
  

El Censo 2018 tiene un factor adicional de relevancia y es que el último censo de población se había 
realizado en 2005 y, según las recomendaciones de las Naciones Unidas sobre la periodicidad para 
realizar estos análisis, debe ser cada 10 años. Desde 1950 hasta 1990 los censos se realizaron en 
Colombia según las recomendaciones de las Naciones Unidas. Sin embargo, el censo que debía 
realizarse en el 2000 terminó postergándose hasta el 2005. Posteriormente, el censo 2015 fue de nuevo 
pospuesto hasta 2018.   
  

El Censo Nacional de Población y Vivienda, en adelante - CNPV 2018, además de suplir la falencia de 
información sociodemográfica actualizada, incorporó el componente tecnológico con el uso de los 
Dispositivos Móviles de Captura y cartografía digital para la recolección de información en campo, 
práctica iniciada con el Censo General 2005, pero además avanzó en el diseño de procesos de 
innovación siguiendo las recomendaciones internacionales y prácticas de otras instituciones estadísticas 
del mundo. Fue así como el CNPV 2018 implementó:  
  

- La recolección de información vía web, por primera vez en el país, de manera complementaria 

con la recolección presencial en hogares.  

- La introducción de componentes de innovación en el entrenamiento general del CNPV 2018, con 

simuladores y herramientas para entrenamiento B-Learning.  

- El desarrollo de metodologías y tecnologías para el aseguramiento de la calidad en tiempo real, 

en especial, adoptando estándares de medición geoespacial que fortalecen el control del 

operativo censal.  

  

Probogotá Región busca contribuir a hacer de Bogotá y la Región Capital un mejor lugar para vivir, 
trabajar e invertir. Por lo tanto, entendemos que el progreso y desarrollo se da cuando pensamos la 
planeación de la Región Capital con una visión a largo plazo y de bien común. Esa planeación y visión 
de largo plazo arranca por tener una comprensión absoluta del territorio, su gente, su economía, su 
infraestructura y sus servicios.   
  

Dado lo anterior, resulta de gran importancia realizar un análisis de los resultados del CNPV 2018, que 
contiene información de:   

- Vivienda en términos de calidad de vivienda, acceso al agua, disponibilidad de instalaciones y 

servicios básicos.  

- Hogares y sus condiciones habitacionales, que dan información sobre el bienestar de la 

población.  



 

 

- Personas con información sobre las características sociodemográficas de la población residente, 

información sobre migración, educación y discapacidad entre otras.  

  

El análisis realizado en este documento tiene dos ejes centrales. El primero, una mirada regional de la 
zona de injerencia de los proyectos que se están desarrollando en Probogotá, que denominamos la 
Región Capital y comprende los siguientes 30 municipios: Bojacá; Cajicá; Cáqueza; Chía; Chipaque; 
Choachí; Cogua; Cota; El Rosal; Facatativá; Funza; Gachancipá; Guasca; Guatavita; La Calera; Madrid; 
Mosquera; Nemocón; Sesquilé; Sibaté; Soacha; Sopó; Subachoque; Suesca; Tabio; Tenjo; Tocancipá; 
Ubaque; Une y Zipaquirá.   
  

El segundo, una visión comparativa frente a los resultados arrojados por el Censo de 2005. Si bien esta 
comparación temporal tiene algunas limitaciones, ante el eventual riesgo que representan las diferencias 
metodológicas entre los dos censos y la falta de homogeneidad en algunas de sus preguntas, esta 
permite observar los cambios y avances que han ocurrido en la región entre 2005 y 2018 en diferentes 
dimensiones.  
  

El presente documento pretende contribuir a la comprensión y conocimiento del entorno 
sociodemográfico de la Región Capital que permita tener la información necesaria y pertinente para la 
formulación de los proyectos que Probogotá esta adelantando. Este documento consta de 5 secciones 
incluyendo esta introducción. En la sección 2, se realiza un análisis con respecto a los resultados 
arrojados por el módulo de Vivienda. Las secciones 3 y 4 describen los principales resultados de los 
módulos de Hogares y Personas respectivamente. Por último, la sección 5 concluye.   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Vivienda  
  

Cifras generales  



 

 

  

Según las cifras del CNPV 2018, en 2018 la Región Capital albergó al 19.8% de las viviendas 
colombianas, 3.2 millones de viviendas. Este número presentó un crecimiento de 43.9% con respecto a 
2005, cifra inferior a la nacional correspondiente a este mismo periodo de tiempo  
(57.2%). Los municipios de la región que mayor crecimiento presentaron en este ámbito fueron 
Tocancipá, Gachancipá y Mosquera, con crecimientos de 205.8%, 200.6% y 166.8% respectivamente 
con respecto a 2005. Por su parte, los municipios con menores crecimientos fueron Bogotá (33.1%), 
Cogua (46.1%) y Facatativá (55.3%). Si bien Bogotá fue la ciudad que tuvo el menor crecimiento, para 
2018 el número de viviendas ascendió a 2.5 millones, las cuales representan el 79.4% del total de la 
región.  
  

Gráfico 1. Porcentaje de viviendas con estratos socioeconómicos 1, 2 o 3.  

   
Fuente: Ideca y CNPV 2018. Elaboración Probogotá.  

  

Por otra parte, la mayor parte de las viviendas de la Región Capital se encuentran en zonas de estrato 
socioeconómico 1 (9.4%), 2 (41.1%) y 3 (34.5%), mientras que aquellas que se encuentran en los 
estratos 4, 5 y 6 tan solo representan el 9.8%, 3.0% y 2.2% de la región, respectivamente. Si bien esta 
composición es similar a la colombiana, la principal diferencia radica en el porcentaje de viviendas que 
se encuentran en el estrato socioeconómico 1, siendo este 35.6% para el caso nacional.  
A lo que tipo de viviendas respecta, la mayor parte de las viviendas de la Región Capital (57.4%) son 
apartamentos. Este tipo de vivienda también ha sido el que mayor crecimiento ha tenido con respecto a 
2005, al haber aumentado su participación sobre el total de viviendas en 7.9%. El segundo tipo de 



 

 

vivienda más importante corresponde a las casas, las cuales representan el 36.8% del total de las 
viviendas regionales, y cuya participación ha presentado una fuerte caída de 7.9% con respecto a 2005. 
Si bien en Colombia también se han cumplido las dos tendencias mencionadas, las casas son el tipo de 
vivienda predominante, al tener una participación de  
62.4%.  
  

Gráfico 2. Porcentaje de viviendas con hacinamiento de 2.5 personas por dormitorio.  

  
Fuente: Ideca y CNPV 2018. Elaboración Probogotá.  

  

En términos de hacinamiento, la región ha presentado importantes avances entre 2005 y 2018. 
Particularmente, los indicadores de 2.5 y 3 personas por dormitorio (p/d) han presentado fuertes caídas, 
pasando de 15.4% a 5.7% en el caso del primero, y de 7.3% a 2.3% en el caso del segundo. A su vez, 
la región se encuentra por debajo de los indicadores nacionales, los cuales están en 9.9% y 4.8% 
respectivamente. Los tres municipios con los más altos indicadores de hacinamiento en 2018 fueron 
Une (12.3% en el de 3 p/d y 5.2% en el de 2.5 p/d), Chipaque (10.9% en el de 3 p/d y 4.1 en el de 2.5 
p/d) y El Rosal (10.8% en el de 3 p/d y 3.7% en el de 2.5 p/d), mientras que los municipios con los 
indicadores más bajos fueron La Calera (3.81% en el de 3 p/d y 1.51 en el de 2.5 p/d), Tabio (4.8% en 
el de 2.5 p/d y 1.6% en el de 3 p/d) y Subachoque (5.0% en el de 2.5 p/d y 1.4% en el de 3 p/d). Bogotá 
se encuentra por debajo de la región en términos de hacinamiento, al tener ambos indicadores de 
hacinamiento en 5.6%.  
Gráfico 3. Diferencias en la tasa de hacinamiento de 2.5 personas por dormitorio entre 2005 y 2018.  
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Fuente: CNPV 2018. Elaboración Probogotá.  

  

  

Provisión de Servicios Públicos  

  

Acueducto, alcantarillado y recolección de basuras  
  

La provisión de servicios públicos en la región también presenta un panorama positivo. En primer lugar, 
se encuentran los servicios de acueducto, alcantarillado y recolección de basuras. Para 2018, la 
cobertura del servicio de acueducto en la Región Capital se situó en 98.7%, presentando un crecimiento 
de 1.8 puntos porcentuales (pp) con respecto a 2005. En el caso del sector rural, la cobertura fue de 
85.1% indicando un crecimiento de 12.2 pp con respecto a 2005. Adicionalmente, la cobertura de la 
región fue mayor a la nacional, pues esta última se encontró en 86.4%, mientras que para el sector rural 
fue solo de 51.6%. Es así como se puede deducir que la prestación del servicio de acueducto ha 
presentado una tendencia creciente en el tiempo.   
  

  

   

Gráfico 4. Porcentaje de viviendas con acceso a servicio de acueducto.  
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Fuente: Ideca y CNPV 2018. Elaboración Probogotá.  

  

Los municipios con mayor cobertura de acueducto fueron Cajicá, Bogotá y Funza con 99.7%, 99.5% y 
99.4%, respectivamente, mientras que Cáqueza, Chipaque y Ubaque tuvieron la menor cobertura con 
56.2%, 57.2% y 59.1% respectivamente. En cuanto al suministro de acueducto al sector rural, destaca 
nuevamente Cajicá, así como Tocancipá y Chía que presentaron una cobertura de 99.2%, 98.4% y 
97.5% respectivamente, en cambio, Cáqueza, Chipaque y Mosquera presentaron la menor cobertura 
rural con 19%, 38.3% y 43.2%. Por otro lado, el municipio que presentó mayores avances en la 
prestación del servicio para 2018 fue Choachí con un crecimiento de 16.1 pp con respecto a 2005. Si 
bien, Bogotá y Chía presentaron el menor crecimiento con 1.1 pp, es importante tener en cuenta que en 
2005 habían alcanzado niveles muy cercanos al 100%, que correspondieron a 98.4% y 98.1% 
respectivamente. Para el caso de cobertura para el sector rural, el municipio que mostró el mayor 
crecimiento fue Funza con 41.3%, mientras que Chía se posicionó como el municipio con menor 
crecimiento con 1.2%, teniendo en cuenta que su cobertura en 2005 se encontraba en 96.3%. 
Finalmente, Bogotá presenta un crecimiento de 25.1 pp en el suministro de acueducto rural con respecto 
a 2005, llegando a una cobertura de 71.2% en 2018.  
  

En cuanto a la cobertura del servicio de alcantarillado en la Región Capital fue de 97.2%, la cual fue 
superior a la nacional (76.6%), mientras que la cobertura rural fue de solo 48.1%, a pesar de haber 
presentado un crecimiento de 11.3% con respecto a 2005. En cuanto a municipalidades, Bogotá y 
Mosquera cuentan con la mayor cobertura de alcantarillado contando con 99.2% y  

   



 

 

98.7% respectivamente. No obstante, el municipio de Ubaque tan solo cuenta con 17.3% de la cobertura 
total. Así mismo, Ubaque vuelve a ser el municipio con menor cobertura rural contando con una cobertura 
de 0.5%, mientras que Cajicá cuenta con el mayor porcentaje en este ámbito (95.4%).  
  

Por su parte, el servicio de recolección de basuras, la región presentó una cobertura total de 98.5% y 
70.4% para el sector rural. Comparativamente, estos niveles son significativamente superiores a los 
nacionales, pues estos se ubican en 81.6% para alcantarillado total, y en 26.6% para alcantarillado rural.  
  

  

Gas natural domiciliario  
  

En segundo lugar, se encuentra la provisión del servicio de gas natural domiciliario, cuya cobertura en 
la Región Capital para 2018 se situó en 92.4%, presentando un crecimiento de 18.6 pp con respecto a 
2005. Para el sector rural, esta cobertura fue de 34.9%, indicando un crecimiento de 32.3 pp con respecto 
a 2005. Además, la cobertura de la región fue mayor a la nacional, al haber sido esta última de 67.3% y 
de 14.1% para el sector rural. En términos regionales, los municipios con mayor cobertura fueron 
Mosquera, Soacha y Funza con 97.0%, 96.0% y 95.4% respectivamente, mientras que Guatavita, 
Suesca y Ubaque tuvieron la menor cobertura con 3.3%, 7.3% y 12.4% respectivamente. En cuanto al 
suministro de gas en el sector rural, Cajicá, Chía y Tocancipá contaron con la mayor cobertura de la 
región, 85.4%, 73.5% y 67.2% respectivamente, mientras que Chipaque, Une y Gachancipá presentaron 
la menor cobertura rural con 0.1%, 0.3% y 0.5% respectivamente.   
  

Por otro lado, el municipio que exhibió los mayores avances en la prestación del servicio fue El Rosal 
con un crecimiento de 78.9 pp, mientras que Cajicá tuvo el mayor crecimiento en el sector rural, 78.1 pp, 
con respecto a 2005. Por el contrario, Guatavita mostró el menor avance con un crecimiento de solo 3.3 
pp, mientras que para el sector rural el municipio de menor crecimiento fue Une, el cual no presentó 
avance alguno con respecto a 2005. Finalmente, para 2018 la cobertura del servicio en Bogotá fue de 
94.3%, 15.7 pp superior que en 2005. No obstante, para el caso del sector rural aún persiste una baja 
cobertura, 30.1% para 2018  
  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

Gráfico 5. Porcentaje de viviendas con acceso a servicio de gas natural.   



 

 

  
Fuente: Ideca y CNPV 2018. Elaboración Probogotá.  

    
Gráfico 6. Diferencias en la tasa de acceso a gas natural entre 2005 y 2018.  

100% 

 
Fuente: CNPV 2018. Elaboración Probogotá.  
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Energía eléctrica e internet  
  

En tercer lugar, se encuentran los servicios de energía eléctrica e internet fijo o móvil. En el caso del 
primero, la región presentó una cobertura de 99.7%, mientras que, en la ruralidad, la cobertura fue de 
98.4%. En comparación con el territorio nacional, la región presentó más redes de prestación del 
servicio, debido a que la nación presentó una cobertura de 96.3% para el total y 77.7% para el sector 
rural. Por otra parte, el municipio con los niveles más bajos de la región fue Ubaque con una cobertura 
de 92% en la totalidad de la jurisdicción y de 90.5% en el sector rural. En términos generales se debe 
destacar que la región tuvo un crecimiento de 0.7% en cobertura total y de 2.3% en cobertura rural con 
respecto a 2005.  
  

En el caso del servicio de internet fijo o móvil1, la cobertura de la región fue de 71.8% para el total y de 
29.7% para el área rural. Comparativamente, la región cuenta con niveles superiores a los naciona les, 
los cuales se ubican en 43.8% para el servicio de internet en todo el país y en  
6.7% para el del sector rural.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 
1 El Censo de 2005 no tiene información sobre estos servicios, por lo cual no se puede hacer el análisis del progreso en su cobertura.  



 

 

Hogares  
  

Cifras generales  

Entre 2005 y 2018 el número de hogares en la Región Capital presentó un aumento significativo. Dicho 
número pasó de 2.2 millones en 2005 a 3.1 millones en 2018, implicando un aumento de 38.3%, superior 
al correspondiente al total nacional observado para este mismo periodo (34.7%). Por otra parte, en 2018 
los hogares de la región representaron el 21.9% del total de hogares colombianos.  
  

Los municipios que presentaron los mayores crecimientos de hogares en la región con respecto a 2005 
fueron Madrid, Mosquera y Cajicá, cuyos crecimientos fueron de 206.6%, 148.2% y 124.6%, 
respectivamente. A su vez, los municipios con los menores crecimientos fueron Une, Tabio y Choachí, 
siendo estos 12.4%, 22.6% y 22.7% respectivamente. En el caso bogotano, el número de hogares en 
2018 fue de 2.5 millones, implicando un crecimiento de 30.2% con respecto a 2005, el cual fue inferior 
tanto al de la región y al nacional.  
  

En cuanto a su composición, en 2018 la mayor parte de los hogares de la Región Capital se encontraban 
compuestos por 3 personas (23.9%), seguidos por aquellos de 2 personas (22.7%) y por los hogares 
unipersonales (20.8%). En los tres casos, estos porcentajes superan los nacionales, los cuales son de 
23.2%, 21.7% y 18.5% respectivamente, evidenciando el hecho de que en la región hay una mayor 
proporción de hogares de 3 o menos personas que a nivel nacional. Los municipios con la mayor 
proporción de hogares unipersonales son Cáqueza (25.2%), Suesca (23.9%) y Ubaqué (22.43%), 
mientras que los que tienen una menor proporción son Cogua (12.6%), Zipaquirá (14.3%) y Sopó 
(15.27%). Para Bogotá, el porcentaje de hogares unipersonales es de 21.7%, siendo mayor al 
correspondiente de la región y de la nación.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 7. Porcentaje de hogares unipersonales.  



 

 

 
Fuente: Ideca y CNPV 2018. Elaboración Probogotá.  

Índice de Pobreza Multidimensional (IPM)  

  

El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) de Fuente Censal2 para Bogotá correspondiente al año 
2018 fue de 9.0%, siendo de 8.9% en cabeceras y de 31.5% en centros poblados y rural disperso. Estas 
cifras se encuentran por debajo del promedio nacional, el cual fue de 19.6% (13.8% en cabeceras y de 
39.9% en centros poblados y rural disperso). Por otra parte, los municipios de la Región Capital con un 
mayor IPM fueron Ubaque con 34.1%, Guatavita con 33.1% y Chipaque con 31.1%, mientras que Chía, 
Cajicá y Funza presentan los índices más bajos, siendo de 6.7%, 6.8% y 7.8% respectivamente. Esto 
refleja la dispersión existente dentro de la región frente al mencionado aspecto.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 La Medida de Pobreza Multidimensional Municipal de Fuente Censal esta ́ conformada por cinco dimensiones: condiciones educativas del 

hogar, condiciones de la ninez y la juventud, salud, trabajo y condiciones de la vivienda y acceso a servicios p ̃ ublicos ́ domiciliarios; a su vez, 

estas 5 dimensiones involucran 15 indicadores. En esta metodología se consideran en situacion de pobreza  ́los hogares que tengan privacion 

en por lo menos el 33,3% de los indicadores . Si bien la medida est́ a ́ compuesta por 15 variables y 5 dimensiones al igual que el diseno 

original del IPM que se construye con la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV); la ̃ estimacion realizada a partir de la informací on censal 

utiliza aproximaciones para dos de las quince variables  ́ante la disponibilidad de la informacion.́  
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Gráfico 8. Porcentaje de hogares con pobreza multidimensional.   

   
Fuente: Ideca y CNPV 2018. Elaboración Probogotá.  

  

Por su parte, Cajicá, Chía y La Calera destacan por haber tenido los menores IPM en cabeceras al haber 
tenido valores de 6.2%, 6.3% y 6.4% respectivamente. Los dos primeros municipios también presentaron 
el índice más bajo para centros poblados y rural disperso, siendo de 8.1% y 8.6% respectivamente. El 
IPM más alto en cabeceras lo tuvieron los municipios de Une con  

  
23.1%, Bojacá con 14.6% y Soacha con 13.9%, mientras que, para el caso de centros poblados y rural 
disperso, Guatavita presentó un índice de 44.6% siendo el más alto de la región, siguiéndole Chipaque 
con 39.7% y Ubaque con 38.9%.   
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Personas  
  

Cifras generales  

  

Según los datos presentados por el CNPV, en 2018 la población de la Región Capital fue de 9.3 millones 
de personas, presentando un crecimiento de 14.7% con respecto a 2005 (8.1 millones). Esta región, 
además de concentrar el 19.3% de la población colombiana, tuvo un crecimiento superior al nacional en 
este mismo periodo de tiempo (12.5%) en 2.2 pp. El grueso poblacional de la región se concentra 
principalmente en Bogotá (79.7% con una población de 7.4 millones de personas), y en menor medida 
en Soacha (7.1% con una población de 660 mil personas). Los municipios que menor población 
concentran son Guatavita (6,325 personas), Ubaque (6,727) y Une (6,945), los cuales tienen una 
participación individual de 0.1% de la población total de la región. Para el caso bogotano, su crecimiento 
poblacional (8.37%) fue inferior tanto al de la región como al de la nación.  
  

En términos de sexo, la población de la región, al igual que la nacional, se encuentra compuesta 
mayoritariamente por mujeres, las cuales representaron el 51.98% de esta, mientras que los hombres 
fueron el 48.02%. A pesar del crecimiento poblacional observado desde 2005, estos porcentajes se han 
mantenido constantes desde dicho año, ya que han presentado un cambio de tan solo 0.02 pp: en 2005 
las mujeres representaban el 52.00% mientras que los hombres el 48.00%. Por otra parte, el 
comportamiento descrito es similar al nacional, ya que, si bien en 2018 el porcentaje de mujeres dentro 
de la población colombiana (51.16%) fue superior al de los hombres (48.84%), este presentó una leve 
disminución de 0.04 pp con respecto a 2005 (52.20%).  
  

Por su parte, la pirámide poblacional de la Región Capital ha presentado un cambio estructural. Así lo 
muestra el CNPV, donde se observa una disminución de la población joven, no solo de la región, sino 
de Colombia en general. Particularmente, con respecto a 2005, en 2018 la población entre 0 y 19 años 
presentó una disminución de 7.49% en la región, y de 9.01% en el país, representando el 28.55% y el 
31.33% de sus respectivas poblaciones totales en dicho año. Asimismo, el grupo etario de 50 a 59 años 
ha sido el que mayor participación ha ganado, tanto en la población de la región como en la población 
nacional: 3.65% y 3.09% más que en 2005 respectivamente. Este envejecimiento también se ha 
traducido en un significativo aumento de la Población Económicamente Activa (PEA). En el caso de la 
Región Capital esta ha aumentado en 8.24%, ubicándose en 50.14% en 2018, superior al 37.88% 
observado para el total nacional.  
  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

Gráfico 9. Pirámide poblacional de la Región Capital.  
  

  
Fuente: CNPV 2018. Elaboración Probogotá.  

  

  

Migración  

  

Los resultados del CNPV arrojaron que, de la población encuestada de la Región Capital, el 53.4% nació 
en el municipio en el que residía en 2018. Esto implicó un decrecimiento de 3.6 pp con respecto a 2005, 
es decir una menor tendencia a permanecer en el lugar de nacimiento. De igual manera, esta cifra 
regional se ubicó por debajo de la nacional (57%), evidenciando el hecho de que los municipios de la 
región reciben una mayor proporción de personas que no son oriundas de estos en comparación con 
los municipios nacionales.  
  

De los municipios de la Región Capital, Une, Cáqueza y Choachí son los que mayor proporción de 
población oriunda presentaron en 2018, 72.0%, 70.3% y 66.1% respectivamente. Por el contrario, El 
Rosal, Mosquera y Tocancipá son aquellos que cuentan con las menores proporciones, siendo estas de 
6.1%, 6.5% y 10.2% respectivamente. En términos de crecimiento, los municipios de la región 
presentaron una tendencia negativa en cuanto a la población que nació en estos con respecto a 2005, 
siendo Subachoque el municipio en el que hubo mayor decrecimiento (29.3% pp). En el caso de Bogotá, 
esta tendencia se mantuvo constante, lo que se evidencia en un decrecimiento de solo 0.1 pp, 
ubicándose en 61.3% en 2018.  
  

  

  



 

 

  

  

  

  

Gráfico 10. Porcentaje de personas nacidas en el municipio donde residen.   

   
Fuente: Ideca y CNPV 2018. Elaboración Probogotá.  

  

  

Gráfico 11. Diferencias en la proporción de población nacida en el municipio entre 2005 y 2018.  
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Fuente: CNPV 2018. Elaboración Probogotá.  

  

Finalmente, la proporción de la población de la Región Capital que residía hace 5 años en el mismo 
municipio en el que vivía en 2018 fue de 89.2%. Este porcentaje tuvo un crecimiento de  
22.2 pp frente al de 2005. Con respecto al total nacional, el porcentaje de la región fue menor en 0.7 pp. 
Chipaque, Bogotá y Cáqueza fueron los municipios con menor migración, pues la proporción de su 
población que residía en este mismo hace 5 años fue de 92.8%, 92.4% y 92.2% respectivamente. Por 
su parte, Madrid, Cajicá y Mosquera fueron los municipios con las proporciones más bajas, 68.7%, 
69.1% y 70% respectivamente, siendo estos los que mayor población no oriundas recibieron en los 
últimos 5 años.   
  

Gráfico 12. Porcentaje de personas que vivían en el mismo municipio en el que residen hace 5 años.   
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Fuente: Ideca y CNPV 2018. Elaboración Probogotá.  

  

Estado civil  

  

En cuanto al estado civil de la población de la Región Capital, en 2018 el 22% estaba casada, el 43% 
soltera, el 23.8% en unión libre y el 11.2% restante en otro tipo de estado (viudos, separados y 
divorciados). Con respecto a 2005, las personas casadas y las soltera mostraron una disminución de 
2.9 pp y 0.7 pp respectivamente, mientras que la población en unión libre presentó un crecimiento de 
2.4 pp. Esta tendencia es semejante a la nacional, en la cual se evidenció una reducción de 2.5 pp en 
el número de casados (20.8%) y de 2.7 pp en el de solteros (41.6%) con respecto a 2005, mientras que 
la proporción de población en unión libre (26.3%) incrementó en  
0.7 pp.  
  

Se observa que El Rosal, Soacha y Gachancipá presentaron el mayor porcentaje de población que vive 
en unión libre con 23.2%, 31.3% y 29.6% respectivamente. Por otro lado, Choachí, Chía y Guatavita 
tienen la menor proporción de personas en unión libre con 16.6%, 18.1% y 18.3% respectivamente. Para 
el caso particular de Bogotá, en 2018 la mayor parte de su población se encontraba soltera (43.3%), a 
pesar del decrecimiento en dicha cifra de 0.5 pp con respecto a 2005. La población de casados se ubicó 
en 22.1%, presentando una reducción de 2.7 pp frente al 2005. Finalmente, la población en unión libre 
creció en 1.9 pp, ubicándose en 23% para 2018.   
  

   



 

 

Gráfico 13. Porcentaje de personas en Unión Libre.   

    
Fuente: Ideca y CNPV 2018. Elaboración Probogotá.  

  

Percepción de la calidad del servicio de salud  

  

El CNPV de 2018 consultó por la percepción de la calidad del servicio de salud a todas las personas que 
reportaron haber acudido a la entidad de seguridad social a la que estaban afiliadas en los últimos 30 
días con el fin de solucionar algún problema de salud. Específicamente, se realizó la siguiente pregunta 
“en general considera que la calidad de la prestación del servicio de salud recibido fue:”, siendo las 
opciones de respuesta posibles muy bueno, bueno, malo y muy malo. Los resultados arrojaron que el 
11.5% de la población de la Región Capital considera que la prestación del servicio de salud muy buena, 
el 66.2% considera que es buena, el 17.4% cree que es mala, y el 4.9% que es muy mala. 
Comparativamente, la calidad del servicio de la región es menor al nacional, pues el 79% de la población 
del país considera que el servicio fue bueno o muy bueno, mientras que el 21% consideró que era malo 
o muy malo.   
  

A pesar de que en promedio la mayor parte de la población de la región considera que la prestación de 
servicios de salud es buena, en municipios como Ubaque el 46.9% de la población considera que la 
prestación en salud es mala o muy mala, y en otros como Sesquilé, Choachí, Guasca y Cogua, este 
porcentaje se ubica por encima del 30%. Por otra parte, los municipios con los menores porcentajes de 
personas que consideran que el servicio es malo o muy malo son Chipaque (11.9%), Sopó (13.4%) y 



 

 

Nemocón (13.9%). En el caso de Bogotá, esta proporción alcanza el 21.4%, siendo superior a la nacional 
e inferior a la de la región. Con lo anterior se tiene que, pese al aparente buen desempeño en la 
prestación del servicio de salud, aún se necesitan realizar esfuerzos que mejoren el sistema de salud 
dentro de la región.   
  

Gráfico 14. Porcentaje de personas que consideran la calidad del servicio de salud mala o muy mala.  

 

  

  

Población con discapacidad  

  

Según los resultados del CNPV correspondientes a 2018, en la Región Capital residían 562,081 
personas con algún tipo de discapacidad3, correspondientes al 6.3% del total de la población de la región, 
cifra inferior a la nacional (7.2%). Esta población presentó un crecimiento de 43.8% con respecto a 2005, 
siendo significativamente superior al crecimiento poblacional total entre estos mismos años (14.7%). Los 
tres municipios con mayor participación de personas que tienen algún tipo de discapacidad sobre el total 
poblacional son Une, Guatavita y Ubaque con porcentajes correspondientes a 29.4%, 20.8% y 18.2%, 
respectivamente. Por su parte, el porcentaje de personas con discapacidad reportado para Bogotá fue 
de 6.4%. Si bien este es menor al nacional,  

  
en cifras absolutas dicho porcentaje se traduce en 458,088 personas, siendo este un número 
considerable.  
  

 
3 Discapacidad entendida como dificultades en la vida diaria para oír, hablar, ver, moverse, caminar, agarrar objetos, aprender, comer, vestirse 

o interactuar.  

    
Fuente: Ideca y CNPV 2018. Elaboración Probogotá.   
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Por otra parte, para 2018 el 54.9% de la población con discapacidad de la Región Capital nació en otro 
municipio, es decir 314,815 personas, porcentaje superior en solo 0.5 pp al presentado en 2005 (54.4%). 
Dicho porcentaje fue superior al nacional, el cual se situó en 50.3%. De los municipios de la región, El 
Rosal, Mosquera y Soacha son los municipios en los que reside la mayor cantidad de personas con 
discapacidad provenientes de otro municipio sobre el total de personas con discapacidad del municipio, 
96.0%, 94.9% y 91.3% respectivamente. En contraste, Cáqueza, Choachí y Une fueron los municipios 
con las cifras más bajas en este ámbito, al ser de solo 22.8%, 24.8% y 25.9% respectivamente. Por otra 
parte, Subachoque es el municipio que más personas con discapacidad ha recibido desde 2005, 
presentando un crecimiento de 19.4%. Contrariamente, Facatativá tuvo un decrecimiento de 6.3% entre 
estos mismos años. Finalmente, Bogotá mantiene una tendencia constante, pues en 2018, el porcentaje 
de personas con discapacidad que no nacieron en la capital era de 51.6%, decreciendo tan solo en 0.4% 
frente a la cifra de 2005.  
  

Gráfico 15. Porcentaje de personas con algún tipo de discapacidad que nacieron en otro municipio del 
que residen.   

  
Fuente: Ideca y CNPV 2018. Elaboración Probogotá.  

  

  

  

  

 



 

 

Alfabetismo  

  

De acuerdo con los resultados del CNPV, en 2018 la tasa de alfabetismo para la Región Capital se situó 
en 97.7%, presentando un crecimiento de 4.6 pp con respecto a 2005. Dicha cifra se ubicó por encima 
de la nacional (94.0%) en 3.7 pp.   

  

Los mayores niveles de alfabetismo en la región los registraron los municipios de Chía, Cajicá y La 
Calera, al ser de 98.0%, 97.9% y 97.9% respectivamente. Por el contrario, Sopó, Ubaque y Sibaté 
presentaron los menores niveles, siendo estos de 91.6%, 93.2% y 93.3% respectivamente. Entre 2005 
y 2018 el municipio que tuvo mayores avances en este ámbito fue Suesca, al haber crecido en 8.2 pp. 
Por su parte, Sopó es el único municipio que no tuvo avances en este indicador. Por otro lado, Bogotá 
presentó una tasa de alfabetismo de 97.8%, siendo esta mayor a la regional y a la nacional, teniendo un 
crecimiento de 4.4 pp con respecto a 2005.   
  

Para el caso rural, la cifra de alfabetismo en 2018 para la Región Capital fue de 95.7%, superior en 6.3 
pp a la de 2005 y en 8 pp a la nacional. Los municipios las tasas más altas fueron Sopó (98.1%), Cajicá 
(97.7%) y La Calera (97.4%). En contraste, aquellos con las tasas más bajas fueron Sibaté (83.1%), 
Ubaque (92.6%) y Bojacá (92.9%).  
  

Gráfico 16. Tasa de alfabetismo.   

  
Fuente: Ideca y CNPV 2018. Elaboración Probogotá.  



 

 

  

  

Gráfico 17. Diferencias en la tasa de alfabetismo entre 2005 y 2018.   
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Fuente: CNPV 2018. Elaboración Probogotá.  

  

  

Asistencia a una institución educativa  

  

Según el CNPV, en 2018 el 28.5% de la población de la Región Capital asistía a una institución 
educativa, cifra superior al porcentaje nacional el cual fue de 28.3%. Con respecto a 2005, este 
porcentaje tuvo una caída de 4.1 pp, lo cual se puede explicar por el envejecimiento poblacional que se 
evidenció en la región durante este mismo periodo de tiempo.  
  

En cuanto a la tasa de asistencia de la población entre 5 a 14 años en la región, esta fue de 95.1%, 
presentando un avance de 1.9 pp con respecto a 2005, siendo mayor al promedio nacional el cual se 
ubica en 92.7%. Los municipios con mayores tasas de asistencia escolar para la población entre estas 
edades fueron Cota, Cogua y Sesquilé con 97.8%, 97.7% y 97.5% respectivamente, mientras que los 
que contaron con menor asistencia fueron Sibaté, Ubaque y Cáqueza con 89%, 90.5% y 90.7% 
respectivamente. Por su parte, el municipio que presentó el mayor crecimiento con respecto a 2005 fue 
Une con 9.2 pp, mientras que Sibaté presentó el mayor decrecimiento con 3.1 pp. Finalmente, Bogotá 
cuenta con una tasa de asistencia de 95.2% para 2018, contando con un crecimiento de 1.7 pp con 
respecto 2005 y encontrándose por encima del promedio nacional.   
  

La asistencia en 2018 correspondiente a la población rural para estas mismas edades fue de 95.4%, 
superior en 5.6 pp a la cifra respectiva para el año 2005. En este caso, se destacan los municipios de 
Cota, Sesquilé y Subachoque con asistencias de 98.7%, 97.6% y 97.4% respectivamente, mientras que 
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Sibaté, Ubaque y El Rosal presentan las cifras más bajas, siendo estas de 87.3%, 89.3% y 93.3% 
respectivamente.  
  

  

Gráfico 18. Tasa de asistencia a una institución educativa: grupo etario entre 5 y 14 años.   
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Fuente: CNPV 2018. Elaboración Probogotá.  
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Gráfico 19. Tasa de asistencia a una institución educativa: grupo etario entre 15 y 19 años.  
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Fuente: Ideca y CNPV 2018. Elaboración Probogotá.  

  

  

  

  

 Gráfico 20. Tasa de asistencia a una educación educativa: grupo etario entre 20 y 24 años.  
50% 

 
Fuente: Ideca y CNPV 2018. Elaboración Probogotá.  

  

  

Ahora bien, la asistencia escolar de la población de 15 a 19 años de la región para 2018 fue de 72.8%, 
6 pp por encima de la correspondiente a 2005 y 6.6 pp por encima de la tasa nacional (66.2%). Dentro 
de la región, los municipios con mayores tasas de asistencia escolar entre estas edades son Chía, La 
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Calera y Cota con 78.1%, 78% y 75.6% respectivamente. Los que cuentan con menor asistencia son 
Ubaque, El Rosal y Sibaté con 58.4%, 59% y 60.5% respectivamente. Adicionalmente, el municipio que 
presentó mayor crecimiento con respecto al 2005 fue Choachí con 20.6 pp mientras que Sibaté presentó 
un decrecimiento de 1.2 pp. Finalmente, Bogotá cuenta con una tasa de asistencia de 73.8% para 2018, 
contando con un crecimiento de 6 pp con respecto 2005 y encontrándose por encima del promedio 
nacional.   
  

Por su parte, la asistencia correspondiente a la población rural de la región en este grupo etario fue de 
67.2%, siendo superior a la de 2005 en 11.6 pp. Para este caso, los municipios con mayores cifras de 
asistencia fueron Cota (78.9%), Sopó (77.5%) y La Calera (77.4%), mientras los que tienen las menores 
fueron Sibaté (53.1%), Mosquera (56.0%) y Ubaque (57.1%).  
  

En cuanto a la población entre 20 y 24 años, para 2018 el 36.9% de la población asistía a alguna 
institución educativa, presentando un incremento de 7.1 pp con respecto al 2005 y siendo mayor al 
promedio nacional (29.3%). En este caso, los municipios con mayores tasas de asistencia fueron, al 
igual que en el caso anterior, Chía, La Calera y Cota con 43.1%, 42% y 40.3% respectivamente. Por otra 
parte, aquellos con menor asistencia fueron El Rosal, Ubaque y Chipaque con 14.5%, 17.4% y 18.9% 
respectivamente. Al momento de analizar los avances en asistencia para la población respectiva, se 
encuentra que el municipio que presentó mayor crecimiento con respecto al 2005 es La Calera con 17.4 
pp mientras que el que menos avances presentó fue El Rosal con un crecimiento de 2.1 pp. Finalmente, 
Bogotá contó con una tasa de asistencia de 38.7% para 2018, creciendo en 7.4 pp con respecto 2005 y 
encontrándose por encima del promedio nacional.   
  

En el caso de la población rural en estas edades, la región presentó una tasa de asistencia del 26.1%. 
9.8 pp superior a la de 2005. Los municipios con mayores tasas fueron Cota, La Calera y Cajicá con 
46.5%, 40.1% y 38.6% respectivamente. En contraste, los que presentaron las menores tasas fueron 
Chipaque, Nemocón y Cáqueza con 11.6%, 12.4% y 13.5% respectivamente.  
  

De esta forma, se obtiene que la asistencia a alguna institución educativa en la región ha presentado 
una tendencia creciente, alcanzando niveles destacables para el grupo de edad de 5 a 14 años. No 
obstante, se encuentran rezagos en cuanto a la asistencia de la población entre 15 y 19 años, en la cual 
se observa una fuerte disminución con respecto al grupo etario que le antecede, lo que también ocurre 
en la población entre los 20 a 24 años. Finalmente, se debe destacar a Chía, La Calera y Cota pues han 
logrado altos niveles de asistencia para todos los grupos etarios. En adición a lo anterior, se observa un 
pronunciado rezago de la asistencia de la población rural correspondiente a los grupos etarios entre 15 
y 19, y entre 20 y 24 años.  
  

Población mayor de edad con nivel educativo al menos bachiller  

  

Según los datos del CNPV, en 2018 el 71.7% de la población de la Región Capital mayor a 18 años tuvo 
como nivel educativo mínimo bachillerato, cifra superior en 17.4 pp con respecto a la correspondiente a 
2005. De igual manera, la región se encuentra por encima del porcentaje nacional, el cual se posicionó 
en 56.6% para 2018.   



 

 

  

Gráfico 21. Diferencia en mayores de edad con bachillerato entre 2005 y 2018.  
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Fuente: CNPV 2018. Elaboración Probogotá.  

  

Gráfico 22. Porcentaje de personas mayores de edad con nivel educativo al menos bachiller.   

  
Fuente: Ideca y CNPV 2018. Elaboración Probogotá.  
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Los municipios de Chía, Cajicá y Bogotá cuentan con la proporción de la población mayor de edad cuyo 
nivel educativo es al menos bachillerato es la más alta de la región, al ubicarse en 75.2%, 74.1% y 73.4% 
respectivamente. Por el contrario, los municipios con las proporciones más bajas son Ubaque con 
27.6%, Une con 32.7% y Chipaque con 36.5%. Madrid fue el municipio que mayor crecimiento presentó 
en este ámbito con respecto a 2005 al haber crecido en 30.9 pp, mientras que Une, cuya cifra aumentó 
en 13.1 pp, fue municipio con menor crecimiento de la región. Finalmente, en la capital colombiana la 
proporción de la población mayor de edad cuyo nivel educativo es al menos bachillerato creció en 16.6 
pp con respecto a 2005, ubicándose en 73.4% para 2018.  
  

Al diferenciar la población mayor de edad por sexo, los resultados del CNPV reportan que el 72% de los 
hombres de la Región Capital han alcanzado por lo menos el bachillerato, mientras que el porcentaje 
correspondiente a las mujeres fue de 71.4%. Lo anterior significa un crecimiento de 17.3 pp para los 
hombres y 17.4 pp para las mujeres frente a sus cifras respectivas de 2005. Comparativamente, la región 
mostró porcentajes superiores a los nacionales para ambos sexos, los cuales se sitúan en 55.1% para 
hombres y 58% para mujeres.   
  

Frente a las cifras de 2005 correspondientes a los hombres, Madrid fue el municipio que mayor 
crecimiento mostro, al haber aumentado en 32.1 pp, mientras que el municipio que menos creció fue 
Une al solo haber tenido un aumento de 11.4 pp. En cuanto al logro educativo femenino, Cajicá fue el 
municipio con el mayor aumento, 31.1 pp con respecto a 2005, y Ubaqué fue el de menor aumento, 14 
pp con respecto a 2005. En cuanto a Bogotá, la capital presentó un crecimiento de 16.6 pp en el caso 
de los hombres y de 16.7 pp en el caso de las mujeres.  
  

Gráfico 23. Porcentaje de personas mayores de edad con nivel educativo al menos bachiller 
diferenciado por sexo.  



 

 

  
  

  

Ocupación  

  

El CNPV preguntó por la ocupación de las personas encuestadas en la última semana. Los resultados 
mostraron que el 53.4% de la población de la Región Capital trabajó al menos una hora, el 5.4% buscó 
trabajo, el 16.9% estudió, el 11.6% realizó oficios del hogar, y el 12.7% restante estuvo en otra situación 
(vivió de jubilación, pensión o renta; está incapacitado o estuvo en otra situación). Esta composición fue 
muy similar a la nacional, con excepción de la proporción de la población que trabajó al menos una hora 
(44.2% para el caso colombiano, siendo 9.2 pp inferior a la cifra de la Región Capital) y de aquella que 
realizó oficios del hogar, la cual fue de  
19.3% para Colombia (7.7 pp superior a la cifra de la región).  
  

Frente a 2005, los porcentajes de ocupación que mayor cambio presentaron en 2018 fueron los 
correspondientes a Trabajo, al haber aumentado en 7.9 pp, y a Estudió, el cual tuvo una disminución de 
7.7 pp. Por su parte, los porcentajes correspondientes a Buscó Trabajo y a Realizó Oficios del Hogar no 
tuvieron un mayor cambio en su agregado, ya que cambiaron tan solo 2.2 pp y -0.7 pp respectivamente.   
  

Gráfico 24. Porcentaje de mujeres dedicadas a los oficios del hogar.   
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Fuente: Ideca y CNPV 2018. Elaboración Probogotá.  

  

Para 2018 el municipio con la mayor proporción de población que reportó Trabajo como su ocupación 
principal en la última semana fue El Rosal con 59%, mientras que el que menos proporción presentó fue 
Choachí con 42%. En el caso de Buscó Trabajo, el municipio con la mayor proporción fue Soacha con 
6.2%, mientras que el que menor proporción reportó fue Ubaque con 1.4%. En cuanto a Estudió, el 
municipio con la cifra más alta fue Cogua (19,9%) y el de la más baja fue Madrid (15.7%). Por último, el 
municipio con la mayor proporción de Realizó Oficios del Hogar fue Guatavita con 27.7% y el de la menor 
fue Cota con 10.0%. Por su parte, las proporciones de Bogotá en cada una de estas ocupaciones fueron 
de 53.6%, 5.5%, 16.6% y  
11.2%, respectivamente.  
  

Al diferenciar las cifras de ocupación de 2018 por sexo, resulta relevante analizar el comportamiento de 
la proporción de mujeres dedicadas a Realizar oficios del hogar. Particularmente, el porcentaje de 
mujeres dedicadas a oficios del hogar en la Región Capital se sitúa en 20.4%. Esta cifra presentó un 
decrecimiento de 3.5 pp con respecto a 2005, ubicándose por debajo de los niveles nacionales (35.2%). 
Dicha tendencia a la baja es resultado de la mayor inclusión de las mujeres, tanto en el mercado laboral 
y como en el sector educativo. Asimismo, los municipios de Chía, Cota y Bogotá presentaron la menor 
proporción de mujeres ocupadas en oficios del hogar, siendo estas de 17.8%, 18% y 19.5% 
respectivamente. No obstante, los municipios de Ubaque, Chipaque y Guatavita presentan los más altos 
niveles de ocupación en oficios del hogar por parte de las mujeres, con 52.2%, 49.4% y 45.5% 
respectivamente.   



 

 

  

Gráfico 25. Diferencia en el porcentaje de mujeres dedicadas a oficios del hogar entre 2005 y 2018.  
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Conclusión   
  

Desde Probogotá Región consideramos que el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018 (CNPV 
2018) representa una herramienta fundamental para el entendimiento de la situación general en 
diferentes ámbitos de los municipios de la Región Capital, así como para la planeación de la región con 
una visión de largo plazo y de bien común. Haciendo uso de la información presentada por dicha fuente 
de datos, el presente documento presenta un análisis de los principales resultados de los módulos de 
Vivienda, Hogar y Personas con el propósito de contribuir a la comprensión y conocimiento del entorno 
sociodemográfico de la Región Capital. Este análisis se realiza a partir de dos ejes centrales: el primero, 
una visión comparativa entre los 30 municipios que componen la región y los cuales se encuentran en 
la zona de injerencia de los proyectos que se están desarrollando en Probogotá, incluyendo una 
comparación con las cifras nacionales; el segundo, una comparación temporal con respecto a los 
resultados obtenidos por el Censo realizado en el año 2005.  
  

En primer lugar, el módulo de Vivienda permite observar los avances alcanzados por la región en 
términos de hacinamiento y de provisión de servicios públicos con respecto a 2005, al igual que su 
condición favorable con respecto a las cifras nacionales. Particularmente, se destacan los crecimientos 
en cuanto al acceso a los servicios de gas natural y de acueducto, así como la disminución en los niveles 
de hacinamiento.  
  

En segundo lugar, el módulo de Hogares evidencia el importante crecimiento en el número de hogares 
de la Región Capital con respecto a 2005 (38.3%), superior en cerca de 4 puntos porcentuales (pp) al 
observado a nivel nacional. A su vez, se evidencia el hecho que frente a la nación, en la región hay una 
mayor proporción de hogares compuestos por menos de 4 personas, así como también menores niveles 
de Pobreza Multidimensional.  
  

Por último, el módulo de Personas permite realizar diferentes conclusiones. En primer lugar, la Región 
Capital alberga al 19.3% de la población colombiana. Lo anterior, junto con el hecho de que la región 
tuvo un crecimiento poblacional superior en 2.2 pp al nacional con respecto a 2005. evidencia su 
importancia en términos demográficos. En segundo lugar, tanto la Región Capital como Colombia, han 
presentado un fuerte cambio demográfico con respecto a 2005, el cual se ve representado por una 
disminución en la población entre 0 y 19 años de 7.5% y 9.0% respectivamente. Tercero, en 2018 los 
municipios de la región presentaron una disminución en la proporción de población oriunda con respecto 
a 2005, los cuales, a su vez, se ubican por debajo de la cifra nacional. En cuarto lugar, al igual que en 
el caso colombiano, se evidencia una disminución en la proporción de personas casadas con respecto 
a 2005. Esta tendencia se ha visto impulsada por el crecimiento en el porcentaje de personas en unión 
libre. Quinto, el porcentaje de la población de la Región Capital que considera que el servicio de salud 
recibido es malo o muy malo es de 21.3%, siendo superior al nacional. Sexto, se muestran claros 
avances de la región en temas de educación, como lo es la tasa de alfabetismo, la asistencia a 
instituciones educativas y el máximo nivel educativo alcanzado, destacándose los municipios de Cajicá, 



 

 

Chía, Cota y La Calera. Por último, se ha evidenciado una disminución en la proporción de mujeres 
ocupadas en Oficios del Hogar, lo cual es resultado de la mayor inclusión de estas en el sector educativo 
y en el mercado laboral.  
  

Si bien el CNPV 2018 evidencia importantes avances de la Región Capital en aspectos como pobreza, 
educación, hacinamiento, entre otros, al igual que su favorabilidad en términos nacionales, los resultados 
permiten observar que aún se deben realizar esfuerzos con el fin de seguir mejorando la calidad de vida 
de sus habitantes. Resulta entonces indispensable que los gobiernos locales de la región, basándose 
en los resultados de importantes fuentes de datos como lo es este censo, elaboren políticas públicas y 
trabajos conjuntos que contribuyan a hacer de la Región Capital un mejor lugar para vivir, trabajar e 
invertir, generando así un mayor desarrollo socioeconómico para todos sus habitantes.  
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