
Agosto 2015       EDICIÓN No. 50       ISSN: 22563413       periodicohumanidad@alcaldia.gov.co       www.bogota.gov.co         @humanidadya          Bogotá D.C.

Publicación GratuitaESPECIAL PLANEACIÓN

La Administración distrital se ha parado en la raya y con el apoyo de los bogotanos está impidiendo que el interés particular de pequeños grupos de negociantes se tome los Cerros Orientales, 
un patrimonio histórico de la ciudad que por años ha estado amenazado por individuos y políticas que, de imponerse, producirán un desastre ecológico en este pulmón de Bogotá. Sobre esto, 
el Alcalde Gustavo Petro ha sido contundente al afirmar que “permitir urbanizaciones en la franja de los Cerros, es el negocio más grande pero con el oxígeno de los ciudadanos”. Páginas 8 y 9

La verdad de las cifras sobre
la calidad de vida en la capital
Duras críticas del Alcalde Gustavo Petro durante la presentación del informe “Bogotá Cómo Vamos” de la Cámara de 
Comercio, al cual calificó de sesgado e impreciso. El mandatario aseguró que los datos son incompletos, que ocultan éxitos 
incuestionables de Bogotá Humana y recordó que más de 500 mil personas han salido de la pobreza en esta Administración. 
De otro lado, el Distrito entregó la denominada “Encuesta Multipropósito” en la que interviene el DANE y cuyas cifras muestran 
que la capital ha tenido avances significativos, al punto que las estadísticas de pobreza extrema indican que este fenómeno 
puede erradicarse totalmente en corto tiempo. Páginas 10, 11, 12, 13 y 14. 
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*Según la última 
Encuesta Multipropósito, 
el sondeo de mayor cobertura 
en la historia de la ciudad
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Editorial

La solución democrática 
consiste en crecer con mayor 
densidad, reciclando ciudad  
y generando espacio público 

en torno a las viviendas  
y a las troncales  

de movilidad
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editorial

Bogotá crece en un entorno que le confiere gran-
des ventajas pero que, a la vez, le genera vulnerabi-
lidades particulares: al ocupar el sur del altiplano, a 
2.650 metros de altura, depende para su sostenibi-
lidad diaria del aporte de agua que se produce en 
una inmensa región. Las vidas de Bogotá y su región 
circundante están unidas y son complementarias. 
A pesar de la dependencia del clima, la región tie-
ne una capacidad construida para entregar cerca 
de 25 metros cúbicos de agua 
potable y transparente por 
segundo. Hoy, 11 millones de 
personas consumen alrede-
dor de 15 metros cúbicos por 
segundo, 11 de los cuales se 
trasvasan desde la cuenca del 
Orinoco (Alto Río Guaitiquia). 
El ordenamiento regional con-
certado y la adecuación para 
enfrentar los impactos del 
cambio climático son obliga-
torios.

La estructura ecológica 
regional está compuesta por 
las formaciones geológicas, 
los suelos, las coberturas vegetales, la gran varie-
dad de animales, la irradiación, la temperatura, la 
humedad, la lluvia y, desde luego, por los ríos y que-
bradas. La interacción entre todos ellos significa la 
sostenibilidad, no es posible tener negocios si no la 
hay. El desarrollo económico depende de nuestra 
capacidad para mantener la vida, para entender 
sus ciclos y respetarlos. La planeación nace de ese 
entendimiento.

Para suplir un vacío normativo, al finalizar 2015 
la ciudad tendrá cuatro Unidades de Planeamiento 
Rural (UPR). Una novedosa reglamentación permiti-
rá mejorar las condiciones de vida de cerca de 20 mil 
habitantes de estos sectores. También ayudará a 
optimizar la producción agropecuaria y a conservar 
áreas de alto valor ambiental,  incluyendo cerros, 
páramos y nacimientos de agua.

Con este instrumento se abren las puertas 
para construir allí infraestructuras, vías, servicios 
públicos y equipamientos como parques, jardines 
infantiles y colegios.

La Unidad de Planeamiento Rural genera nor-
mas adicionales en el suelo de los municipios y 
que no están en los Planes de Ordenamiento Te-
rritorial (POT). Para el caso de Bogotá, el POT vi-
gente (Decreto 190 de 2004) no incluye directrices 
para el suelo rural. Con la UPR se aprobarán licen-
cias de construcción que viabilizan edificaciones 
seguras y adecuadas para los habitantes.

Estas Unidades de Planeamiento Rural se dis-
tribuirán así: Norte (Localidad de Suba y  algunos 
sectores de la Localidad de Usaquén). Sumapaz (con 
dos UPR, Cuenca Río Blanco y Cuenca Río Sumapaz) 
y UPR Tunjuelo, que corresponde a la zona rural de 
Ciudad Bolívar y de Usme. La que al principio se con-
cibió como UPR Cerros Orientales se hará realidad 
con el Plan de Manejo Ambiental que formula la 
CAR, por estar en zona de reserva ambiental.

Una ciudad incluyente  
significa una sociedad 
sostenible y en paz

El Distrito 
trabaja
por las áreas 
rurales

El área rural de Bogotá incluye ecosistemas tan va-
liosos para la vida como los páramos. 

Bogotá Humana se puso en la 
tarea de pensar los territorios 
rurales con una reglamentación 
para su conservación, desarrollo  
y mejora de la calidad de vida de 
sus habitantes. 

La expansión de la ciudad no ha sido una buena 
solución para crecer: destruye áreas fundamenta-
les para asegurar la pervivencia de la vida, localiza 
a las personas que menos tienen en áreas donde 
sus vidas quedan en riesgo, abandona áreas utili-
zadas de la ciudad como si pudieran reciclarse por 
sí solas. La solución democrática consiste en crecer 
con mayor densidad, reciclando ciudad y generan-
do espacio público en torno a las viviendas y a las 

troncales de movilidad, loca-
lizando centros educativos, 
hospitales y casas de justicia 
cerca de las áreas donde están 
los empleos, pensando la diná-
mica urbana como parte de la 
vida regional, disminuyendo 
los daños y aumentando la 
eficiencia de los conglomera-
dos, tendiendo a equilibrar la 
distribución de las personas, 
para que todas tengan el mis-
mo derecho a ocupar los me-
jores espacios. Bogotá tiene 
las más grandes densidades 
en las áreas donde se localiza 

la gente con menor capacidad de pago y muy bajas 
densidades en las áreas centrales, cerca del empleo. 
Por eso, la revitalización del centro es imprescindi-
ble. Mezclar, equilibrar usos, personas con diferente 
capacidad de pago, redistribuyendo el espacio entre 
todos. Una ciudad incluyente implica una sociedad 
sostenible, próspera y en paz.

Gerardo Ardila Calderón
Secretario Distrital de Planeación
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La Secretaría Distrital de Planeación (SDP) ha pues-
to sobre la mesa la discusión pública y la investigación 
académica sobre la estratificación. En opinión de la Se-
cretaría, no es conveniente continuar con la calificación 
de los hogares por estratos y es necesario buscar otros 
instrumentos que se acerquen más a la capacidad de 
pago de las familias. Los estratos han dejado de cumplir 
su función original, es decir, la categorización de los ho-
gares para pagar los servicios públicos, por las siguien-
tes razones:

La primera es su incapacidad de clasificar. La estrati-
ficación ya no es un buen mecanismo de diferenciación. 
En Bogotá los estratos 2 y 3 incluyen a la mayoría de la 
población (77 por ciento de los hogares). Y esta concen-
tración se presenta porque es difícil que las comunida-
des acepten subir su estrato, así hayan mejorado las 
condiciones de su vivienda y su entorno. Un estrato ma-
yor significa servicios públicos más caros.

La segunda razón es el avance que se ha logrado en 
la consolidación de información alternativa a la de la es-
tratificación como los avalúos catastrales, las encuestas 
del Sisbén y de Nuevas Familias en Acción. 

La tercera es la posible relación que existe entre el es-
trato y la segregación socioeconómica en el espacio ur-
bano. El estrato es una especie de marca que discrimina. 
Somos el único país del mundo que divide a los ciudada-
nos por estratos. Las ciudades inclusivas de hoy tienden 
a mezclar territorialmente a sus habitantes y a crear lu-
gares de encuentro (la escuela, el transporte público, los 
parques y los escenarios deportivos, por ejemplo).

Y la cuarta razón es la necesidad de buscar instru-
mentos alternativos que informen sobre la capacidad de 
pago de los hogares. Un mecanismo adecuado sería la 
implementación en el país de una declaración de renta 
universal. En este escenario, todas las familias declaran 
renta y, dependiendo de sus ingresos, unas pagan im-
puestos y otras reciben subsidios.

La estratificación  
es un modelo ya agotado. 

Edgar Cataño, director de 
ONU-Habitat Colombia

Existe en Bogotá una 
segregación espacial.  

Tito Yepes, empresario con 
doctorado en economía 
y maestría en desarrollo 

económico.

Con el sistema  
de estratos localizados, nos 
han quitado la posibilidad 

de intercambiar entre  
las diferentes clases  

sociales.  

Alfredo Sarmiento Gómez, 
candidato a doctor en 

Economía de la Universidad 
Erasmo de Rótterdam.

A repensar
los estratosDe la estratificación

a la inclusión  
social y económica

La categorización por estratos no responde necesariamente a 
la realidad socioeconómica de la población bogotana.

Colombia es el único país del mundo 
que divide a los ciudadanos por 
estratos. Para la Administración 
Distrital, el desmonte de este 
sistema es necesario.

CIUDAD
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Mejorar la infraestructura para la movilidad, prote-
ger los ecosistemas estratégicos y fortalecer la seguri-
dad alimentaria, el desarrollo rural, la competitividad y 
el buen gobierno son los propósitos que se plantearon 
Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Meta y Tolima al confor-
mar la Región Administrativa y de Planificación Especial 
(RAPE) Región Central.

La asociación de territorios, liderada por sus cinco 
mandatarios, busca, entre otros, la participación para la 
contribución al desarrollo del sistema de trenes ligeros, 
proyecto que se estructuró bajo el esquema de Alianza 
Público Privada (APP) y el cual se encuentra en etapa de 
factibilidad para las líneas de occidente y sur.

La iniciativa fortalece la integración urbana regio-
nal, razón por la cual la RAPE Región Central se suma a 

Zona central del país se asocia 
para consolidar grandes proyectos

Redacción Humanidad

La Región Administrativa y de Planificación Especial (RAPE), marca un hecho 
histórico en materia de planeación. Se convierte en la primera entidad pública 
zonal de Colombia.

la creación de la Autoridad Regional de Transporte y a la 
formulación del Plan Regional de Movilidad.   

Asimismo, la RAPE trabaja para proteger los ecosis-
temas que están en el área de 11 parques nacionales 
naturales y dos santuarios de flora y fauna, sumados a 
los páramos existentes. Para ello, se ejecutarán proyec-
tos de alto impacto regional y se generará y unificará la 
acción de los agentes de desarrollo.

Se le está dando prioridad al cambio climático y sus 
efectos, para esto se articulan medidas de adaptación y 
mitigación regionales que enfrenten los impactos y con-
secuencias de las alteraciones de temperatura y regíme-
nes de lluvia en los sectores productivos y la sociedad en 
general. En este sentido, los mandatarios firmaron un 
Memorando de Entendimiento con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para hacer 
un plan integral que incremente la resiliencia y propicie 
rutas de desarrollo bajo en carbono.

 LA REGIÓN TIENE QUE PLANIFICAR LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.  
UN ESFUERZO COMÚN PUEDE MEJORAR LAS CONDICIONES DE ADAPTABILIDAD  

DE LA VIDA HUMANA. 
GUSTAVO PETRO

Los gobernadores y la Administración distrital vienen estudiando la forma de llegar a un Plan Regional de Ordenamiento 
Territorial alrededor del agua.

invertirá la RAPE en la protección de los páramos.
45 mil millones de pesos
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LOS CINCO 
PROPÓSITOS

LOS EJES DE LA REGIÓN CENTRAL DEBEN 
SIGNIFICAR UN ALTO DESARROLLO DE LOS 

CINCO TERRITORIOS POR LO QUE LOS ACUERDOS 
Y POLÍTICAS SE CONCENTRARÁN EN:

GOBERNABILIDAD.
AGUA Y ESTRUCTURA 
AMBIENTAL.

MOVILIDAD.

COMPETITIVIDAD.

SEGURIDAD ALIMENTARIA.

CIUDAD REGIÓN
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Redacción Humanidad
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La construcción viene creciendo de 
manera considerable en Bogotá. El área en 
proceso de edificación aumentó 16,9 por 
ciento durante el primer trimestre de 2015 
comparado con igual trimestre de 2014. 
Este crecimiento se ve reflejado en una 

Se construyen  
otras 20 mil viviendas
La Administración aprobó 
en tiempo récord 13 planes 
parciales que incluyen 
desarrollo y renovación 
urbana, ofreciéndole a 
Bogotá 20.414 viviendas 
que benefician a 127.037 
personas. Se trata de 
un hecho  histórico que 
muestra que la actividad 
inmobiliaria de la capital 
crece y que las inversiones 
son cada vez mayores.

Es el instrumento por el cual se 
desarrollan y se complementan las 
disposiciones del Plan de Ordena-
miento Territorial (POT) para deter-
minadas áreas de la ciudad. Busca 
definir trazados viales, espacios 
públicos y la localización de los es-

¿QUÉ ES UN PLAN PARCIAL?

Los proyectos urbanísticos aprobados beneficiarán a bogotanos de diferentes sectores socioeconómicos.

Planes parciales de desarrollo y renovación urbana.

CONSTRUCCIÓN
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mayor demanda de trabajo en el sector, la 
cual aumentó 13,3 por ciento en el trimes-
tre móvil marzo-mayo de 2015, tres puntos 
porcentuales por encima del crecimiento 
del empleo nacional en esta actividad.

Los proyectos urbanísticos apro-
bados por el Distrito, incluyen 4.957 
Viviendas de Interés Prioritario (VIP), 
4.814 de Interés Social (VIS) y 10.643 de 
estratos altos. Generan, además, 113 
hectáreas de espacio público. Se prevé 
que con estas construcciones se benefi-
cien 127.037 personas. 

La mayoría de estos planes parciales 
(iniciativas públicas o privadas) se gestio-
naron en un año, lo cual es considerado un 
tiempo récord. En el pasado el promedio de 
duración de estos procesos alcanzaba los 
seis o siete años. 

Los planes parciales de Desarrollo 
ofrecen 12.054 viviendas, de las cuales 
2.247 son VIP, 4.095 VIS y 5.712 corres-
ponden a soluciones habitacionales 
de otras categorías (estratos altos), 
destinadas a 93.680 personas.

Por su parte, los planes parcia-
les de Renovación Urbana brindarán 
8.360 viviendas nuevas, representa-
das en 2.710 VIP, 719 VIS y 4.931 de es-
tratos altos. Los habitantes de estos 
nuevos proyectos superan los 33.357.

pacios privados , así como los usos que 
pueden desarrollarse en ese territorio.

Los planes parciales de Desarrollo 
se refieren a zonas del suelo urbano 
o de expansión que aún no han sido 
urbanizadas y que deben incorporar-
se  mediante procesos de edificación. 

También están los planes parcia-
les de Renovación Urbana para la  
transformación de zonas que tie-
nen condiciones de subutilización 
de las estructuras físicas existen-
tes y así aprovechar al máximo su 
potencial.

SOLUCIÓN 
CRUCIHUMANO
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Las metas del Plan de Desarrollo de Bogotá Humana, relacionadas con la Política Pública 
LGBTI (lesbianas, gais, bisexuales, trans* e intersexuales**), buscan disminuir en 15 puntos 
porcentuales la percepción de discriminación hacia las personas de estos sectores, pro-
mover su empoderamiento social y político con la creación de un centro LGBTI y construir 
una Casa Refugio. A junio de 2015, estas metas se han ejecutado en su totalidad.

*Personas cuya identidad de género no corresponde a aquella del sexo de nacimiento.
** Variación en los componentes del sexo biológico, que no permiten definirlo como ma-
cho o hembra, sugiriendo una tercera opción.

Avances históricos
en el reconocimiento
de la diversidad sexual

CIUDADANÍA
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URBANISMO

MÁS ESPACIO PÚBLICO EN LAS NUEVAS CONSTRUCCIONES

Bogotá tiene 
corredor
urbano de la paz 
y la memoriaLa costumbre de crecer expandiendo la ciudad hacia 

sus bordes postergó la preocupación por reglamentar la re-
novación urbana de Bogotá, sin embargo, 72 por ciento de 
las licencias corresponde a procesos en los que se tumban 
casas de dos pisos para construir edificios de nueve a 15 pi-
sos. El Decreto 562 del 12 de diciembre de 2014, promueve 
la construcción de vivienda en las áreas centrales donde 
existe la mayor oferta de infraestructura pública.

Esta nueva normativa condiciona las alturas, privile-
gia la iluminación natural sobre el espacio público y las 
edificaciones vecinas garantizando que no se generen 
culatas sobre los vecinos (muros ciegos) y que no le falte 
el sol al espacio público. La altura no es infinita porque 
depende del tamaño del predio, del cumplimiento de 

El decreto 562 de renovación ur-
bana estimula la construcción en 
áreas centrales cercanas a las zo-
nas de empleo y/o estudio, lo cual  
se constituye en un elemento fun-
damental para mejorar la  calidad 
de vida de los hogares bogotanos.

El decreto incentiva la cons-
trucción  de viviendas que ofrezcan 
ventilación e iluminación en las 
edificaciones, y entornos con ma-
yor espacio público para parques, 
vías,  hospitales y colegios, entre 
otros.

Ciudad y memoria no son elementos conge-
lados en el pasado, sino procesos sobre los que 
se construye el futuro colectivamente. En un país 
que intenta superar la violencia como forma de 
resolver los conflictos sociales, tanto la ciudad 
como la memoria son espacios clave en los que se 
pone a prueba la construcción pacífica de una so-
ciedad plural y democrática. 

La construcción de la paz implica reconocer y 
dignificar, tanto en el espacio físico como en el sim-
bólico, las voces, miradas y experiencias de quienes 
han sido víctimas de la violencia sociopolítica. De allí 
la importancia del proyecto urbanístico Eje de la paz 
y la memoria en el corazón de Bogotá, adoptado me-
diante el Decreto 632 de 2014. Este busca revitalizar 
urbanística, simbólica, y socialmente el área aleda-
ña a la Avenida 26 “Jorge Eliécer Gaitán”, comprendi-
da entre la Avenida NQS y los Cerros Orientales con la 
armonización de las acciones públicas y privadas en 
la zona, la intervención de los conjuntos monumen-
tales que allí existen, la interconexión y generación 
de espacio público interactivo en clave de memoria, 
la construcción de vivienda de interés prioritario y el 
desarrollo de estrategias para mejorar las condicio-
nes de vida de los habitantes de la zona.

Por Liliana Ospina*
retrocesos y aislamientos y de las cesiones de suelo para 
espacio público y vías.

Los aportes de espacio, vías, equipamientos y amplia-
ción de redes de servicios públicos por cada metro cuadrado 
que se quiera construir de manera adicional a lo existente, 
están definidos con claridad, sincronizando el proceso de 
densificación con el aumento proporcional de la infraestruc-
tura pública. Esos aportes le corresponden al propietario del 
suelo, que queda favorecido con el cambio normativo, y no 
a las finanzas públicas.

Además, el Decreto crea un observatorio de licencias 
que obliga a la Administración a realizar un monitoreo de 
la dinámica edificadora para que la Empresa de Acueducto 
y Alcantarillado de Bogotá intervenga de manera preventi-
va con la ampliación de las redes antes de llegar a situacio-
nes críticas, sin que impliquen un aumento de tarifas.

*Subsecretaria de Planeación Territorial.

Una orientación precisa  
de la renovación urbana

Por ejemplo, en el lote que hoy 
ocupa la torre Colpatria* podrían ha-
berse construido máximo 24 pisos. El 
562 le exigiría un aislamiento contra 
la carrera 8ª más amplio, para generar 
la iluminación adecuada y aportar un 
parque de 1.900 metros cuadrados. Si 
se quisieran construir los 48 pisos que 
tiene hoy el edificio, el lote debería 
contar con el doble de área y ceder 66 
por ciento del terreno para un parque 
de 3.500 metros cuadrados.

*La torre cumple con las normas 
que existían antes del decreto 562.

1. Vivienda de Interés…, base de la construcción 
de una sociedad equitativa en Bogotá Humana.

2. Barras de metal en oro u otro metal.
// Nota musical.

3. Amara. Inv. Proyecto de vivienda 
y comercio en el Centro de Bogotá.

4. Níquel. //Tengo miedo. 
//Inv. Ingeniero de viviendas VIP.

5. Inv. Urda el plan. // Inv. Forma de pronombre.
6. Aceptar la herencia. //Sociedad Anónima 

Simplificada. // Inv. Preposición de compañía.
7. No tiene casa por ejemplo, le falta. //Quiere.

8. Inv. En tres palabras, esta Plaza… en la calle 
19 con 30, es emblemática en VIP.  

9. Inv. Muevo los brazos como si fuera a volar. 
//Constitución Nacional.

10. Inv. Compran o venden a crédito. 
//Volver a nacer.

11. Inv. La central Carrera 7ª así será para 
disfrute de los bogotanos.

12. Con la construcción de vivienda en el Centro 
Ampliado de la ciudad, se combate esta 

ignominiosa discriminación.
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HORIZONTALES VERTICALES 
1. Esta Secretaría distrital estructura las formas constructivas 
de vivienda en Bogotá Humana.
2. Inv. Aceptar como cierto. 
//Interjección para animar.
3. Inv. Ave trepadora mexicana. 
//Inv. Confusión de gritos. 
4. Inv. Ir en inglés. //Me muero de la… 
// Inv. Creer en lo que no se ve.
5. Apellido del magnicida de Gaitán. //Pintura para brocha gorda. 
//Forma de pronombre de tercera.
6. Inv. Dicen que le encanta el maní. //Inv. El carro particular debe 
ser dejado en estos sitios y abordar el trasporte público.
7. Esta Sor albanesa vivía en Calcuta. //Escuela Nacional 
Automovilística. 
8. Inv. Río de Francia. //Inv. Se deleitan los niños recogiéndolas en 
la playa.
9. Inv. El Plan que redime a Bogotá y que mantiene suspendido 
el Consejo de Estado. //Mamífero acuático llamado Vaca de Agua. 
10. Nacional achicado. //Nombre de cuervo y apellido de actor 
cubano.
11. Ocupación productiva.  //Escuela Experimental Nacional.
12. Inv. La juventud, con los programas de rehabilitación de 
Bogotá Humana, así se vuelve.
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Un edificio de 48 
pisos debe ceder al 

espacio público  
66% de su terreno  
para un parque de 

3.500 mt2

Con decreto  
562
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Se recuperarán 500 hectáreas de zonas verdes y parques en la Franja de Ade-
cuación, para que se conviertan en espacios de disfrute de la ciudadanía. Se am-
pliarán y conectarán áreas existentes como el Parque Nacional en el centro, el Par-
que Arboledas en San Cristóbal y Sierras del Chicó en Usaquén.

Las zonas que venían siendo afectadas por la extracción minera se destina-
rán a la recreación y al deporte.

También se propone ampliar la red de senderos existentes en las localidades de Santa 
Fe y Chapinero. Actualmente hay 40 kilometros de senderos. Este Plan pretende agregar 
unos 40 kilómetros más al incluir las localidades de Usaquén, San Cristóbal y Usme.

Se tienen previstos reasentamientos para reubicar en zonas seguras, den-
tro del mismo territorio, a 1.200 familias que habitan zonas en riesgo.

Se proyecta transformar los barrios en ecobarrios, incluyendo medidas 
para desarrollar jardines y huertas urbanas, con miras a que el espacio en tor-
no a las quebradas esté arborizado y limpio y para que las personas tengan 
opciones de reciclar residuos, entre otras acciones. 

Consiste en sembrar más vegetación nativa (cedros, encenillos, nogales 
o canelos), restaurar los nacimientos de agua y las quebradas, crear viveros 
para la propagación de semillas y demás vegetación nativa, tener nodos de 
agrobiodiversidad (huertas urbanas) y promover espacios pedagógicos so-
bre  recuperación de la fauna. 

También, controlar la expansión del retamo espinoso que hay en la Fran-
ja y que es una de las causas de la propagación de incendios.

Se trabajará en la historia de los Cerros y se quiere que los ciudadanos 
entiendan que son un ícono que marca la identidad de la ciudad.

De igual forma, se promoverá el emprendimiento para que los habitan-
tes de la Franja de Adecuación puedan aprovechar alternativas de trabajo 
enmarcadas en la conservación y el embellecimiento natural de la zona.

LA NATURALEZA ES DE TODOS

CONSOLIDANDO ECOBARRIOS

CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS

RIQUEZA NATURAL Y CULTURAL

DESDE 2013 SE HAN PROGRAMADO TALLERES CON LÍDERES COMUNALES EN LAS CINCO LOCALIDADES UBICADAS AL ORIENTE 
DE LA CIUDAD. SE EFECTUARON JORNADAS DE TRABAJO CON ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y NO GUBERNAMENTALES COMO 
LA MESA DE CERROS ORIENTALES, LA FUNDACIÓN CERROS DE BOGOTÁ Y AMIGOS DE LA MONTAÑA. 
 
HUBO TALLERES CON UNIVERSIDADES, GREMIOS, EMPRESAS Y CON FINANCIADORAS DE PROYECTOS COMO LA CÁMARA DE 
COMERCIO DE BOGOTÁ Y LA  ANDI. 
 
SE REALIZÓ UNA ENCUESTA VIRTUAL, CONTESTADA POR 1.823 PERSONAS SOBRE LAS DEMANDAS Y PREFERENCIAS FRENTE AL 
USO PÚBLICO DE LA FRANJA DE ADECUACIÓN Y LOS CERROS ORIENTALES.

PARA TENER EN CUENTA

LOS CERROS ORIENTALES
NO SE VENDEN

MEJORAR EL ENTORNO DE LOS CERROS Y LAS CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS DE QUIENES RESIDEN ALLÍ, GENERAR VALOR EN ESTA ZONA COMO PATRIMONIO AMBIENTAL Y CULTURAL Y EVITAR QUE LA CIUDAD SIGA 
CRECIENDO SIN LA PRESERVACIÓN DEL PRIMER PULMÓN DE LA CAPITAL, SON LOS PROPÓSITOS DEL PLAN DE MANEJO DE LA FRANJA DE ADECUACIÓN DE LOS CERROS ORIENTALES DE BOGOTÁ QUE TIENEN EL DISTRITO,  
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL (CAR) Y EL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y QUE ESTÁ PRÓXIMO A REGLAMENTARSE. 

¿QUÉ ES LA FRANJA DE ADECUACIÓN?
DESPUÉS DE 8 AÑOS DE MANTENER SUSPENDIDAS LAS ACCIONES SOBRE LOS 
CERROS ORIENTALES, EL CONSEJO DE ESTADO DETERMINÓ EN NOVIEMBRE DE 
2013, OBLIGACIONES PARA EL GOBIERNO NACIONAL, LA REGIÓN Y EL DISTRITO. ASÍ 
SE RATIFICÓ LA SUSTRACCIÓN DE 973 HECTÁREAS DE LA RESERVA FORESTAL, LAS 
CUALES SE DEBEN CONSERVAR Y CONVERTIR EN UN ÁREA DE TRANSICIÓN ENTRE EL 
BORDE URBANO Y EL BOSQUE. ESTA ZONA ES LA FRANJA DE ADECUACIÓN. 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El secretario de Planeación distrital, 
Gerardo Ardila, desmintió que el Distri-
to haya violado o pretenda violar los de-
rechos adquiridos de ninguna empresa 
respecto a las construcciones en los Ce-
rros Orientales de Bogotá.

“No hemos faltado en ningún mo-
mento a la norma, hemos sido muy 
cuidadosos. Además hicimos una pro-
puesta a quienes dicen tener derechos 
adquiridos para que estudien con no-

El Alcalde Gustavo Petro aseguró que "permitir la urbanización de los 
Cerros Orientales es el negocio más grande en Bogotá pero con el 
oxígeno de sus ciudadanos". El mandatario además recordó que el 
Ministerio de Vivienda saboteó la discusión del POT, que adaptaba la 
ciudad al cambio climático, con el único fin de "proteger a particulares". 

sotros la posibilidad de hacer una transfe-
rencia de derechos a otra zona de la ciudad 
para conservar y preservar los Cerros”.

Esto como respuesta a una demanda, 
que el funcionario calificó como “sorpre-
siva, inoportuna y que no tiene nada qué 
ver con la realidad”, interpuesta por el 
ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, 
en contra de la Administración distrital, 
ante el Tribunal Administrativo de Cundi-
namarca. El jefe de la cartera de Vivienda 
apunta que el Distrito no está respetando 
los derechos adquiridos de algunos cons-

tructores en la Franja de Adecuación, lo 
que, según él, afecta la seguridad jurídi-
ca y el licenciamiento de las edificacio-
nes de la ciudad.

Camilo Reales, un ciudadano que es 
parte del colectivo “Amigos de la monta-
ña”, aseguró que la labor de Planeación 
ha sido acertada en el sentido que ha 
dado lineamientos para el uso de los Ce-
rros mientras que sostuvo que las accio-
nes del Ministerio están “desenfocadas”.

De otro lado, el Alcalde Gustavo Pe-
tro puntualizó que la decisión del Minis-

tro de Vivienda “pone en riesgo la salud 
de los bogotanos”. Al tiempo, el mandata-
rio afirmó que “permitir la urbanización 
de la franja de los Cerros Orientales es el 
negocio más grande en Bogotá pero con 
el oxígeno de sus ciudadanos”. Recordó 
que el mismo Ministerio “saboteó la dis-
cusión del POT, que adaptaba la capital 
del país al cambio climático, solo por 
proteger a particulares” y le reclamó a 
Henao que aclare “si los dueños de Cerro 
Verde son socios de la familia Ríos, finan-
ciadores de su partido”.

Redacción Humanidad

La polémica se generó por las 973 hectáreas de la Franja de Adecuación.
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Para Bogotá Humana la construcción social del territorio se estructura, 
entre otros aspectos, en torno al mejoramiento de las condiciones ambien-
tales, con la restauración ecológica en lugares estratégicos.

Hay el convencimiento de que esta es una labor que requiere la parti-
cipación colectiva. De ahí el interés por parte de las secretarías de Planea-
ción y Hábitat de recoger el legado de estas acciones en la publicación “Así 
se viven los Cerros. Experiencias de habitabilidad”, una recopilación de for-
mas de vida y de asumir el mundo, pensadas desde el bien común, basadas 
en luchas, logros y adversidades y en hitos de organización comunitaria.

Las “experiencias de habitabilidad” son un referente para acueductos 
comunitarios, el manejo colectivo del agua y la recuperación de quebradas, 
la agroecología, la agricultura urbana y la economía popular, la educación 
ambiental, el senderismo y el turismo comunitario, los ecobarrios y la cons-
trucción sostenible.

Habitabilidad  
en los Cerros:
una forma  
de asumir el mundo

EXPERIENCIAS COMUNITARIAS

MEJORAR EL ENTORNO DE LOS CERROS Y LAS CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS DE QUIENES RESIDEN ALLÍ, GENERAR VALOR EN ESTA ZONA COMO PATRIMONIO AMBIENTAL Y CULTURAL Y EVITAR QUE LA CIUDAD SIGA 
CRECIENDO SIN LA PRESERVACIÓN DEL PRIMER PULMÓN DE LA CAPITAL, SON LOS PROPÓSITOS DEL PLAN DE MANEJO DE LA FRANJA DE ADECUACIÓN DE LOS CERROS ORIENTALES DE BOGOTÁ QUE TIENEN EL DISTRITO,  
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL (CAR) Y EL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y QUE ESTÁ PRÓXIMO A REGLAMENTARSE. 

ACUALCOS

VILLA ROSITA

EL  ACUEDUCTO 
COMUNITARIO DE 
ACUALCOS, UBICADO EN LA 
LOCALIDAD DE CHAPINERO 
ES UNA ESTRATEGIA EXITOSA 
DE MANEJO INTEGRAL DEL 
AGUA. LA GESTIÓN HA 
PERMITIDO ACTIVIDADES 

RELACIONADAS CON LA 
RESTAURACIÓN ECOLÓGICA, LA 

LIMPIEZA DE QUEBRADAS Y EL 
MEJORAMIENTO BARRIAL.

ESTE TRABAJO COMUNITARIO 
COMENZÓ EN LA LOCALIDAD 

DE CHAPINERO, CON LA META 
DE CUIDAR Y ALIMENTAR A 
LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS DE 
LOS BARRIOS SAN LUIS Y 
SAN ISIDRO PATIOS. SE FUE 
AMPLIANDO CON EL PASO DEL 
TIEMPO A LOS JÓVENES Y A 

LOS ADULTOS MAYORES. 

EN VILLA ROSITA, UN BARRIO 
UBICADO AL SURORIENTE 

DE LA LOCALIDAD DE USME 
SE HAN CONSOLIDADO 
LOS ASENTAMIENTOS Y 
LA SOSTENIBILIDAD DEL 
TERRITORIO. EN EL MARCO DE 
UN CONVENIO CON LA CAR 
SE DESARROLLÓ EL PRIMER 
PROYECTO DE ECOBARRIO 

CON TRES COMPONENTES: 
PARTICIPATIVO, ECOLÓGICO-

AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO.

LAS MOYAS

BOGOTÁORIENTALES
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Según el Alcalde Gustavo Petro, “todos los días les 
dicen a los ciudadanos que Bogotá está en caos, que es 
una catástrofe, pero casi todos los datos de este son-
deo demuestran lo contrario. En el plano de pobreza, 
por ejemplo, la política distrital de tipo social no solo 
ha sido un paliativo, sino que ha logrado neutralizar 
los efectos de la política económica nacional”. Allí don-
de la política social del Distrito ha logrado reducir sus-
tancialmente los niveles de pobreza y de miseria – no 
desde el punto de vista de los ingresos ni del ingreso 
disponible – es en el hábitat y en las condiciones de ca-
lidad de vida de la ciudad”.

La información socio-económica arrojada por la Encues-
ta Multipropósito permite concluir que durante los últimos 
cuatro años Bogotá ha mejorado los principales indicado-
res relacionados con la calidad de vida de los hogares, con 
cambios relevantes en las zonas más vulnerables.

Redacción Humanidad
Por Jorge Iván González*

En  la capital viven 7.794.463 personas, frente a 
7.451.231 registradas en 2011, con una leve mayoría de 
mujeres (51,7 por ciento de la población). Los inmigran-
tes representan 32 por ciento. Hay un descenso en la 
tasa de fecundidad y un aumento de la población de 
más de 50 años. Los hogares integrados por una sola 
persona (unipersonales), aumentaron entre 2011 y 2014, 
pasando de 11,6 por ciento a 14,6 por ciento y en loca-
lidades como Chapinero el porcentaje llega a 40 por 
ciento del total de hogares. La Encuesta Multipropósito 
incluyó en la muestra 1.065 hogares pertenecientes a 
minorías, lo que permite conocer más sobre la compo-
sición etnográfica de la ciudad.

Más de 140 mil personas participaron en esta encues-
ta que hizo consultas en Bogotá y en 31 municipios 
de Cundinamarca.

LA CIUDAD HOY

Encuesta 
Multipropósito 
refleja mejora  
en el bienestar  
de los bogotanos

Aumenta calidad de vida  
de las familias

El gobierno distrital presentó el 
pasado 27 de julio los resultados 
de una de las encuestas más 
ambiciosas de la historia de la 
ciudad, la cual midió los hábitos  
de vida y la percepción de miles  
de ciudadanos. La próxima se hará 
en 2016.

Todos los días les dicen  
a los ciudadanos que Bogotá está 

en caos, que es una catástrofe, pero 
casi todos los datos de este sondeo 

demuestran lo contrario.
Gustavo Petro

Mientras fuentes como “Bogotá cómo vamos” utilizan 
muestras para medir la percepción ciudadana en el orden 
de las 1.500 personas, la Encuesta Multipropósito realizada 
por el Distrito y el DANE, incluyó 61.725 personas en la ciu-
dad, constituyéndose así en el más ambicioso y completo 
sondeo de percepción ciudadana realizado hasta la fecha. 

Dicha encuesta contiene información estadística so-
bre aspectos sociales, económicos y de entorno urbano 
de los hogares y habitantes de Bogotá por cada una de 
sus 19 localidades urbanas y cada uno de los seis estratos 
socioeconómicos. En esta ocasión, y por primera vez, se 
incluyó la zona urbana de 20 municipios de la sabana y 
11 cabeceras de provincia del Departamento de Cundi-
namarca, pues como lo analiza el economista Jorge Iván 
González, “no es posible entender hoy la ciudad sin un 
contexto regional”.

El Secretario Distrital de Planeación, Gerardo Ardi-
la, ha señalado, por su parte, que “Desde el Plan de De-
sarrollo se pensó en esta encuesta como un ejercicio de 
evaluación. Sin embargo, es importante aclarar que es un 
trabajo que realiza el DANE de manera independiente a 
la Administración y que solo cubre el primer año y medio 
de gobierno (2012 a 2013)”. 

Se presentaron los primeros resultados de la 
Encuesta Multipropósito. En 2011 en Bogotá ya se 
había hecho una encuesta similar, así que la com-
paración entre las dos  permite evaluar el impacto 
de las políticas que ha impulsado la Administra-
ción Petro.

Los principales indicadores muestran que la ca-
lidad de vida de Bogotá ha mejorado. La incidencia 
de la pobreza ha disminuido. Entre 2011 y 2014 el por-
centaje de pobres por línea de pobreza (LP) bajó de 
17,3 por ciento a 15,8 por ciento. Esta tendencia a la 
baja confirma los resultados de otras encuestas. En 
algunas localidades la incidencia de la pobreza au-
mentó. En Santa Fe pasó de 22 por ciento a 23,2 por 
ciento, en Fontibón de 8,8 por ciento a 9,1 por ciento, 
en Barrios Unidos de 9,8 por ciento a 10,2 por ciento, 
en Teusaquillo de 3,5 por ciento a 4,3 por ciento, en 
Puente Aranda de 10,1 por ciento a 12,5 por ciento. Es-
tos datos indican que los logros que se obtienen en la 
lucha contra la pobreza se pueden reversar.

La pobreza extrema se ha mantenido alrededor 
de 4,1 por ciento. Este grupo de personas no tiene los 
ingresos suficientes para adquirir una canasta de ali-
mentos básica. Cuando la incidencia de la pobreza 
alcanza un nivel tan bajo como este, la reducción de 
la pobreza se va haciendo cada vez más difícil. Para 
que la trampa de pobreza se elimine es necesario 
que haya cambios sustantivos en la equidad. El go-
bierno de la ciudad no puede luchar contra la des-
igualdad de manera aislada. Se requiere el apoyo del 
Gobierno Nacional. Es indispensable que las políticas 
nacional y distrital vayan en el mismo sentido y que 
ambas contribuyan a la equidad. En la realidad no 
está ocurriendo así porque mientras Bogotá busca 
reducir la desigualdad de ingresos y de riqueza, el Go-
bierno proclama la equidad pero no toma decisiones 
que efectivamente reduzcan la desigualdad.

La comparación de Bogotá con los municipios 
vecinos muestra que existen brechas significativas. 
No hay convergencia en términos de calidad de vida. 
Para que las diferencias entre los municipios se re-
duzcan es necesario que las políticas tengan alcance 
metropolitano y regional. La Región Administrativa 
de Planeación Especia (RAPE) es un primer paso. Des-
de la Nación, en coordinación con la región, se deben 
definir políticas de largo plazo sobre las modalida-
des de poblamiento y ordenamiento del territorio. 
Las tendencias actuales no son sostenibles.

*Ph.D. de Economía - Universidad Católica de Lovaina 
(Bélgica). Profesor Universidad Nacional de Colombia.



11humanidadAGOSTO 2015    Edición No. 50

Redacción Humanidad

En Bogotá, el índice de pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas, NBI (disponibilidad 
y  acceso a los servicios básicos), mostró una fuerte reducción. El porcentaje de pobreza en 2011 
fue 5,2 por ciento, mientras que para 2014 fue 4,2 por ciento. Las mayores reducciones en el nú-
mero de personas pobres por NBI se produjeron en las localidades de San Cristóbal, Ciudad Bo-
lívar, Bosa y La Candelaria.

Entre 2011 y 2014 aumentó el porcentaje de hogares 
que opina que su nivel de vida mejoró en los últimos cinco 
años, al pasar de 51 por ciento a 54,2 por ciento. Hubo una 
disminución de la percepción de inseguridad de 75,8 por 
ciento a 69,4 por ciento en 2014.

Disminuyeron también los hogares en los que, por fal-
ta de dinero, algún miembro no consumió ninguna de las 
tres comidas, uno o más días a la semana de 7,2 por ciento 
en 2011 a 4,9 por ciento en 2014. Ello como consecuencia 
de las acciones distritales. Entre estas inciden el mínimo 
vital de agua potable, la reducción de tarifas de trans-
porte, la ampliación de la alimentación en los colegios, la 
atención a la primera infancia y el modelo preventivo de 
salud.

Entre 2011 y 2014 aumentó el número de personas que 
usa como medio de transporte Transmilenio (22 por cien-
to a 30 por ciento) o el componente zonal de SITP (las dos 

Se ratifican los excelentes
resultados en disminución de la pobreza

ALGÚN MIEMBRO 
DEL HOGAR NO
CONSUMIÓ NINGUNA
DE LAS 3 COMIDAS
POR FALTA
DE DINERO 
- BOGOTÁ
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Entre 2011 y 2014  
los hogares que opinan  

que su nivel de vida mejoró en los 
últimos cinco años pasa de 51 por 

ciento a 54,2 por ciento.

sumadas asciende de 22 por ciento al 46 por ciento). Esto 
a razón de la baja de la movilización a pie, ya sea porque 
consiguieron trabajo y tienen ingresos para pagar el 
transporte público o porque el subsidio de transporte del 
Distrito les permitió el acceso. 
Esto también denota una re-
ducción progresiva de la segre-
gación social.

En Bogotá se redujo el dé-
ficit de vivienda tanto cuan-
titativo como cualitativo. La 
proporción de hogares con 
necesidades habitacionales 
en  2011 fue 11,8 por ciento y 
en  2014 marcó 9,1 por ciento, 
lo que representa una reducción de cerca de tres puntos 
porcentuales. En cuanto al déficit cualitativo (viviendas 

con problemas de estructura) se redujo a 5,5 por ciento 
(de 6,5 por ciento en 2011). El aumento en la proporción 
de hogares arrendatarios sumado a la baja en los niveles 
de hacinamiento refleja un incremento de la capacidad 

de pago de  las personas y con 
ello la posibilidad de mejorar 
sus condiciones de vida.

Los hogares de todas las lo-
calidades de Bogotá incremen-
taron la cobertura del servicio 
de Internet, el cual pasó de 
43 por ciento en 2011 a 58 por 
ciento en 2014 para el total de 
la ciudad. Para los hogares que 
habitaban en los estratos 1, 2 y 

3 en 2014, este incremento alcanzó 20 por ciento, lo que 
representa un gran salto hacia la inclusión digital.

denotan una reducción progresiva de la 
segregación social en la ciudad.

Los números de la encuesta
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El pasado 29 de julio el programa 'Bogotá Cómo Vamos' auspiciado por la Cámara de Comercio, 
la Casa Editorial EL TIEMPO, la Universidad Javeriana y la Fundación Corona, presentó un nuevo 
informe sobre la calidad de vida de la ciudad y su impacto en los ciudadanos. 

Más diferencias que coincidencias resultaron de la presentación de este informe. Hubo evidentes 
sesgos en la información dada a conocer a la opinión pública y es preocupante que se hayan ocultado 
logros que resultan fundamentales al momento de hacer una verdadera evaluación de esta índole.

El Alcalde Gustavo Petro enfatizó en que es incompleto y oculta los éxitos de su programa de 
gobierno. “Bogotá Cómo Vamos” no tuvo en cuenta grandes realizaciones que seguramente ofre-
cen una visión verdadera de la ciudad que se está construyendo.

LUCHA CONTRA  
LA POBREZA,  

MAYOR ÉXITO SOCIAL

TERRITORIOS  
SALUDABLES

Hay grandes vacíos en el informe
“Bogotá Cómo Vamos”

En los reportes hubo aspectos que no 
se resaltaron a pesar de la existencia 
de indicadores inocultables que resultan 
fundamentales para mostrar los aportes de 
la Administración del Alcalde Gustavo Petro 
a la ciudad.

500.000 
personas

Un millón  
de familias

dejaron de ser pobres en este 
período de Bogotá Humana.

atendidas por médicos  
del Distrito.

Este que es considerado uno de los principales 
logros de Bogotá Humana, no tuvo en el informe 
la importancia que se merece. Este Gobierno dis-
minuyó la pobreza multidimensional de 11,9 por 
ciento a 5,4 por ciento. Esos cinco puntos repre-
sentan medio millón de personas que dejaron de 
ser pobres. No haber empezado por este punto 
es ocultar el éxito social de Bogotá Humana. A 
diferencia de la pobreza monetaria que mide los 
resultados de un modelo económico, reducir la po-
breza multidimensional es visibilizar los logros de 
las políticas sociales distritales. 

Es el mayor logro en salud con un “ejército” de 
seis mil profesionales que van a las casas y terri-
torios vulnerables a atender a las personas más 
pobres de la ciudad. Gracias al programa “Terri-
torios Saludables”, disminuyó la muerte de ma-
dres y de menores gracias a que recibieron aten-
ción especializada, preventiva y a tiempo. "Este 
programa lo profundizamos y nos metimos en 
una pelea jurídica para sacarlo adelante porque 
el modelo de la ley 100 no lo reconocía. Es una lec-
ción que se debe tener en cuenta hacia adelante", 
explicó el Alcalde Gustavo Petro.

Índice de Pobreza Multidimensional Bogotá
regiones 2011 - 2014

Atlántica Oriental Central Bogotá Valle
del Cauca Antioquia

2011
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19,5

5,4
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Fuente: DANE 
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A diciembre de 2014: 3’413.315 personas han pasado 
por el Programa, corresponden al 43.8% de la población 

proyectada por el DANE para este periodo.

Cobertura Territorial

MÁS EDUCACIÓN 
Y DE CALIDAD

200 mil 
estudiantes
en Jornada Completa.

No se tuvo en cuenta que más de 200 mil estu-
diantes son parte de la Jornada Completa de ocho 
horas gracias a una inversión que se duplicó en 
esta Administración y que califica a Bogotá como 
la de mejor educación en Colombia entre las ciu-
dades capitales. Se ocultaron en el informe los re-
sultados de superior y muy superior de las pruebas 
Saber 11 de los estudiantes del Distrito. En este 
sentido hay que analizar que la brecha entre es-
tudiantes de colegios privados y oficiales se está 
cerrando, lo que conlleva a que la educación sea 
de mayor calidad. 
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Porcentaje de colegios de Bogotá por sector clasificados 
en categorías Muy superior, Superior y Alto.
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FINANZAS 
DE CENTROS 

HOSPITALARIOS

TERCERA EDAD  
Y PERSONAS EN CONDICIÓN  

DE DISCAPACIDAD

81 mil adultos 
mayores

3.821 millones  
de pesos,

son beneficiarios de aportes 
pensionales por el Distrito.

superávit de los hospitales 
reportado hasta el 31 de 

diciembre de 2014. 

Los hospitales del Distrito se recibieron con 
un déficit de 277 mil millones de pesos y al final de 
2014 registraron un superávit de 3.821 millones de 
pesos. Los hospitales públicos de Bogotá en vez de 
tener pérdidas están facturando y se quitó la “ta-
jada” de corrupción que tenían algunos concejales.

En el informe no se indica que en tercera edad hubo un aumento de 25 mil a 81 mil beneficiados de ayuda 
pensional. En el caso de las personas en condición de discapacidad la atención creció 664 por ciento. 

664 por ciento
aumentó atención a 

personas en condición 
de discapacidad en 

vinculación laboral, salud  
y educación, entre otras. 

861

2012 2014

6.860

Atender 12.600 personas mayores en 
condición de vulnerabilidad por riesgo 
de su integridad personal en Centros Día.

Personas atendidas

2012

-277.868 -118.900

2013 2014

3.821

Superávit o déficit presupuestal E.S.E.
Vigencias 2012 - 2014 (En millones de pesos)
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0

Fuente: E.S.E. Grupo de Hospitales - S.D.S.
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En desacuerdo con una serie de calificaciones estuvo el Alcalde Gustavo Petro, en torno al informe “Bogo-
tá Cómo Vamos” y, apoyado por resultados e indicadores de Bogotá Humana, desmintió “semáforos rojos” 
que según su gestión y la de la Administración están errados. 

“Semáforos”: más verdes 
que rojos en calidad de vida
Se califican algunos puntos con lo que en el informe se denomina  
“semáforo en rojo” y que dan cuenta de una mala gestión.  
Hay errores y la realidad, contrario a lo que se mostró, es otra.

El informe registra un descenso en el número 
de matrículas en los colegios oficiales. Se in-
dica que en 2010 ingresaron un poco más de 
un millón de estudiantes y que en 2014 está 
cercano a los 800 mil. 

Se asegura que no se atendió a la primera 
infancia como estaba presupuestado en la 
meta. Hoy en día son 156 mil niños atendidos 
de 270 mil que se propusieron se iba a alcan-
zar. Se señala que hay una deuda pendiente 
y un déficit. 

En contaminación del aire el informe advier-
te que hay un aumento en el nivel de concen-
tración de partículas de PM10 que en el últi-
mo año marcó 52 en Bogotá cuando lo que 
exige la Organización Mundial de Salud es 20. 
Según el informe las localidades más afecta-
das son Tunjuelito, Ciudad Bolívar, Kennedy 
y Bosa. 

Hay una crítica frente a la disposición de los 
residuos sólidos en el Relleno de Doña Juana. 
En ese sentido se dice que no hubo avances. 
De igual forma, se asegura que en el apro-
vechamiento de residuos no hubo un mayor 
avance. 

No hay una contextualización con el caso de Colom-
bia que también tuvo una disminución en las matrí-
culas. Hubo dos factores específicos para que esa 
curva bajara: primero la corrupción y segundo es el 
envejecimiento de la población, que significa que 
ahora hay menos niños y menos jóvenes que antes. 
No se resaltó que la cobertura es de ciento por cien-
to y que se duplicó el presupuesto. 

El Alcalde respondió que para esos datos sola-
mente se tuvo en cuenta a la Secretaría de In-
tegración Social, cuando también la Secretaría 
de Educación comparte esa responsabilidad 
de atención a la primera infancia. Si se suman 
jardines 24 horas, atención en barrios vulnera-
bles, más 500 aulas para niños entre tres y cin-
co años, lleva a que el resultado para 2014 sea 
225 mil niños atendidos. 

En 2008 la cifra en la capital era 67 y se pudo bajar 
al estándar nacional. En esta Administración se lo-
gró por dos años tenerlo por debajo de 50 pero au-
mentó por el incendio de las llantas en Fontibón. El 
transporte público antes contaminaba 40 por cien-
to pero ahora se redujo a 26 por ciento, gracias al 
salto tecnológico en los buses, la chatarrización y la 
electrificación de una parte del parque automotor. 

2012 fue el año en el que se cambió la tenden-
cia de entrada de residuos al relleno sanitario 
y esto es un cambio cultural en Bogotá. Cada 
vez hay un número más alto de personas que 
separan en la fuente y que aprovechan esa se-
paración. El informe pide alistarse para el libre 
mercado, pero eso sería un error y retroceder 
en el tiempo. 

ROJO

En Bogotá hay frentes de trabajo en los que debe po-
nerse el acelerador y así lo señala el propio Alcalde Gus-
tavo Petro, que al referirse a la presentación del informe 
“Bogotá Cómo Vamos” se comprometió a seguir en el ca-
mino de alcanzar las metas que se ha propuesto. 

Uno de los puntos es el de la pobreza extrema, que 
está muy cerca de llegar a cero. En este sentido Petro re-
conoció que para lograrlo se necesita profundizar en ta-
reas sobre las que hay más avances de lo que se piensa. 
“Necesitamos unas condiciones macroeconómicas del 
país favorables o sino todo se desbarata, es decir, hay 
que crecer y que la riqueza se distribuya también entre 
los más necesitados”. 

Dispuestos
a profundizar
políticas
sociales
Datos de “Bogotá Cómo Vamos” 
sugieren que hay que consolidar 
políticas y programas. Por esto, 
el Alcalde Petro manifiesta que se 
avanzará en indicadores en los cuales 
se observa algún rezago.

Redacción Humanidad

VERDE ?
¿POR QUÉ DEBE SER

Personas están 
en condición de pobreza 

extrema en Bogotá
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12,3%

147.760
Población en condición de pobreza extrema

1,9%
de la población

Fuente DANE  
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En mortalidad infantil se reafirma la cifra de 9,6 
por ciento por cada mil niños nacidos. Aunque en esta 
Administración el número es de un solo dígito, es un 
tema que hay que seguir tratando y que ha sido una 
de las prioridades de “Bogotá Humana”. “Es la políti-
ca de la vida, porque esto se mide en vidas humanas, 
no en metros cúbicos de concreto para el cartel de la 
contratación”.

ADMINISTRACIÓN
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Línea 123:  
“No se puede criminalizar 
el convenio”: Petro

"Ejército del saber",
con más efectivos

Otras 28 
ambulancias
para la red 
hospitalaria

Respecto a una denuncia difundida en un diario capitalino sobre presuntas irregularidades en el convenio con el que el Fondo 
de Vigilancia y Seguridad busca garantizar la plataforma electrónica para la Línea de Emergencia 123, el Alcalde Gustavo Petro 
aclaró el pasado 31 de julio que no es cierto que él haya ordenado un otrosí en tal trámite sino que su instrucción, no de ahora sino 
desde el principio de su mandato, fue la de “dar un salto tecnológico” en la línea que salva vidas.

“El Alcalde dio la orden, no de ningún otrosí, eso es un cuento, de dar un salto tecnológico en el NUSE (Número Único de Emer-
gencias 123), a finales de 2012. No es un capricho mío de hace dos meses como lo quieren hacer ver, llevo toda mi administración 
intentando cambiar la línea de emergencias”, explicó el mandatario.

También fue enfático en señalar que “un convenio no es un contrato”, al tiempo que indicó que aunque este se puede criticar, 
no se puede criminalizar. Además expresó que la posibilidad de que sea la ETB, empresa pública y “patrimonio de los bogotanos”, 
la que ofrezca la plataforma de Internet para soportar la Línea 123 les ahorra costos a los ciudadanos.

De otro lado, el mandatario desmintió que le haya pedido la renuncia a Fernando Arbeláez, gerente del Fondo de Seguridad 
del Distrito y este, a su vez, señaló que cree que “el Alcalde está bien orientado. Yo conozco a Gustavo Petro desde que éramos mu-
chachos y guerrilleros y sé de la calidad moral de él. Entonces creo que hubo una precipitación legítima pero que lo lleva a ejercer 
unas presiones que yo no admito”.

Se posesionaron dos mil docentes que ganaron con 
el puntaje más alto el concurso de méritos realizado por 
la Comisión Nacional de Servicio Civil. En un acto espe-
cial en el que estuvo el Alcalde Gustavo Petro y el secre-
tario de Educación del Distrito, Óscar Sánchez Jaramillo, 
se estableció que el 84 por ciento de los colegios oficia-
les recibirán este contingente de maestros.

“Cuando un gobernante quiere construir el saber 
conforma un ejército de maestros. En Bogotá llegó el 
momento de la paz, de construir ejércitos sin fusiles, 
que no van a atacar a sus hermanos”, señaló Petro.

Los docentes llegarán a todas las localidades de la 
ciudad, con especial énfasis en Ciudad Bolívar, Usme, 
Bosa y San Cristóbal, donde se concentrará la mayoría.

“Hay indicadores que nos dan a entender que la 
educación pública ha mejorado su calidad”, dijo el se-
cretario de Educación, Óscar Sánchez, al grupo de 1.300 
mujeres y 700 hombres maestros, que van a impartir el 
saber entre los 870 mil estudiantes del Distrito. 

El Distrito y la Red Pública de Hospitales de Bogotá, 
tienen desde el pasado 4 de agosto, 28 ambulancias de 
última tecnología que fueron entregadas por las autori-
dades de salud y por el Alcalde Gustavo Petro.

Así se completan 90 de estos vehículos en la ciudad, 
que cubren las necesidades de los 22 hospitales de la 
Red Pública. 

"A diferencia de lo que pasó antes, hoy hemos entre-
gado 90 ambulancias de la manera más transparente. 
Los contratos que se habían hecho para las ambulan-
cias eran parte del cartel de contratación, pero hoy las 
entregamos con cero corrupción para salvar vidas”, se-
ñaló el Alcalde.

El Alcalde ratifica que su intención siempre         
ha sido modernizar la línea de emergencias.
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Uno de los asuntos que más repercu-
siones tiene entre la ciudadanía y en el 
que hay coincidencia con el informe, es 
el de homicidios. En 2014 la tasa fue 17,4 
por ciento por cada 100 mil habitantes 
que representa un dato todavía alto 
y que no muestra un deterioro en las 
condiciones de seguridad de la ciudad. 
Aunque comparado con los anteriores 
gobiernos hay una disminución, el obje-
tivo sigue siendo por lo menos llevarlo a 
menos de 10 por ciento. 

En movilidad sigue siendo preocu-
pante el aumento de número de motos 
que circulan por la ciudad, que para 2014 
ascendía a 418 mil vehículos de este tipo. 
“La moto puede ser un gran problema de 
movilidad en Bogotá, aún no lo es, pero si 
la tendencia se disparara, lo sería. Aun-
que lo cierto es que está bajando la can-
tidad de estos vehículos”.

De otro lado, en “Bogotá Cómo Va-
mos” se valoraron 14 sectores de la ciu-
dad que sirven para entender la calidad 
de vida en el territorio, además como lo 
dicen en el informe, “lo que no se mide, no 
es susceptible de mejorar”. Y Bogotá Hu-
mana está dispuesta a estudiar todo lo 
que permita darle más impulso a la capi-
tal como un lugar incluyente, amable con 
el entorno natural y en el que se cuida lo 
público.
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