
 

 

Pobreza multidimensional - año 2022 DANE  

En el 2022, Bogotá registró la menor incidencia de pobreza 
multidimensional (3,8%) y se ubica en mínimos, desde 2010 

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), la 
incidencia de pobreza multidimensional1 (IPM) de Bogotá se ubicó en 3,8% para 2022, 
menor en 1,9 puntos porcentuales (pp) que la presentada en el año anterior (5,7%) y en 
3,3 pp con relación a lo registrado en 2019 (7,1%), año previo a la pandemia. La IPM 
observada en 2022, en Bogotá, es la más baja reportada en la ciudad desde la 
publicación del indicador, en 2010. (Gráfico 1). 

Por otro lado, la IPM, a nivel nacional, en 2022, fue de 23,9%, inferior en 3,1 pp a la 
registrada el año anterior (16,0%) y menor en 4,6 pp a la presentada en 2019 (17,5%). 
La IPM de 2022, a nivel nacional, se explica por una incidencia de pobreza 
multidimensional en las cabeceras (zonas urbanas) de 8,7% y en los centros poblados y 
rural disperso de 27,3%. (Gráfico 1). 

Gráfico 1 

Incidencia de pobreza multidimensional 

Porcentaje 

 
* Para el año 2017, los datos son representativos únicamente para las cabeceras. 
Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Calidad de Vida. 

En 2022, Bogotá fue la región que registró la menor reducción anual de IPM (-1,9 pp); 
seguida, en su orden, por la región Pacífica (-2,0 pp) y Oriental (-3,0 pp), mientras que 

 
1 La IPM evalúa los resultados de satisfacción (o no privación) que tiene un individuo respecto a ciertas características 
que se consideran vitales, como condiciones educativas del hogar, condiciones de la niñez y juventud, salud, trabajo, 
acceso a servicios públicos domiciliarios y condiciones de la vivienda. Las cinco dimensiones que componen el índice 
involucran 15 indicadores. Los hogares son considerados pobres multidimensionalmente cuando tienen privación en 

por lo menos el 33% de los indicadores.  
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las mayores disminuciones anuales de IPM se presentaron en la región Caribe (-5,6 pp) 
y Antioquia (-3,6 pp). El Valle del Cauca tuvo un crecimiento anual en la pobreza 
multidimensional de 1,1 pp. (Gráfico 2). 

Gráfico 2 

Incidencia de pobreza multidimensional por regiones 

Porcentaje 

 
Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Calidad de Vida. 

Gráfico 3 

Personas en condición de pobreza multidimensional por región 

Variación absoluta – miles de personas 

 
Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Calidad de Vida. 

En Bogotá, durante el 2022, salieron 145 mil personas de condición de pobreza 
multidimensional, al disminuir de 444 mil personas en 2021 a 299 mil personas en 2022. 
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Adicionalmente, las personas en situación de pobreza multidimensional en la ciudad 
disminuyeron en 238 mil, al comparar con el periodo previo a la pandemia. (Gráfico 3).  

En Bogotá se reportó la mayor disminución anual de personas en condición de pobreza 
multidimensional, al presentar una caída de -32,7% (-145 mil personas), seguida por 
Antioquia, con -23,5% ( -229 mil personas); la región Oriental, con -21,3% (- 285 mil 
personas); la región Central, con -20,1% (-161 mil personas); la región Caribe, con -19,5% 
(605 mil personas); y la región Pacífica2, con -8,2% (-69 mil personas). En contraste, en 
el Valle del Cauca, hubo un incremento de las personas en condición de pobreza 
multidimensional de 13,3% (52 mil personas). Además, al observar la dinámica trienal, 
todas las regiones presentaron una recuperación plena de las personas ingresadas en la 
pobreza durante la pandemia. (Gráfico 3). 

Por otra parte, en la dinámica anual de los indicadores que componen la incidencia de 
pobreza multidimensional de la ciudad, se observa que ocho de los quince indicadores 
registraron una recuperación frente al año anterior. El desempleo de larga duración3 
presentó la mayor reducción anual, con una disminución de 4,1 pp, seguido por rezago 
escolar4, con -2,1 pp, y trabajo informal, con -1,6 pp. (Cuadro 1).  

Cuadro 1 

Variables que componen el IPM, Bogotá 

  
Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Calidad de Vida. 

 
2 No incluye el Valle del Cauca. 
3 Se considera que una persona tiene privación por desempleo de larga duración si forma parte de la población 
económicamente activa y ha estado desempleada por más de 12 meses. 
4 Se considera una persona con privación por rezago escolar si pertenece a un hogar que tiene un niño entre 7 y 17 
años, con un número de años aprobados inferior a la norma nacional. 

Desempleo de larga duración 12,3 16,2 12,1 -0,2 ↓  ↓

Rezago escolar 22,9 20,8 18,7 -4,2 ↓ -2,1 ↓

Trabajo informal 53,9 55,7 54,1 0,2 ↑ -1,6 ↓

Inasistencia escolar 1,0 2,8 1,3 0,3 ↑ -1,5 ↓

Barreras a servicios para cuidado de la primera infancia 8,3 6,6 5,7 -2,6 ↓ -0,9 ↓

Hacinamiento crítico 6,6 6,4 5,8 -0,8 ↓ -0,6 ↓

Sin acceso a fuente de agua mejorada 0,0 0,9 0,4 0,4 ↑ -0,5 ↓

Inadecuada eliminación de excretas 0,0 1,0 0,7 0,7 ↑ -0,3 ↓

Analfabetismo 2,0 1,8 1,8 -0,2 ↓ 0,0 =

Material inadecuado de pisos 0,1 0,5 0,5 0,4 ↑ 0,0 =

Material inadecuado de paredes exteriores 0,3 0,9 1,0 0,7 ↑ 0,1 ↑

Trabajo infantil 0,5 0,4 1,2 0,7 ↑ 0,8 ↑

Barreras de acceso a servicios de salud 10,3 3,4 4,3 -6,0 ↓ 0,9 ↑

Bajo logro educativo 21,8 20,5 21,6 -0,2 ↓ 1,1 ↑

Sin aseguramiento en salud 13,5 11,6 13,1 -0,4 ↓ 1,5 ↑

Anual 2022-

2021

Variación (pp)

Variable 2021 20222019  Trienal 2022-

2019



 

 

Por el contrario, en Bogotá se registró un aumento en cinco indicadores, presentándose 
los mayores incrementos anuales en barreras de acceso a los servicios de salud5, con un 
aumento de +0,9 pp; seguido, en su orden, por bajo logro educativo6, con +1,1 pp, y sin 
aseguramiento en salud, con +1,5 pp. (Cuadro 1). 

De igual forma, al comparar con el periodo previo a la pandemia, se observa que ocho 
de las quince variables presentaron disminución, siendo las privaciones por barreras de 
acceso a los servicios de salud las que mayor caída presentaron, con una mejora de -6,0 
pp; seguidas, en su orden, por privaciones por rezago escolar, con -4,2 pp, y privaciones 
por barreras a servicios para el cuidado de la primera infancia, con -2,6 pp. (Cuadro 1). 

Incidencia de pobreza multidimensional, según sexo 

La incidencia de pobreza multidimensional de las mujeres en Bogotá ha presentado 

disminuciones anuales en los últimos dos años. En 2022, se observa una disminución 

anual de 1,4 pp en la IPM de las mujeres bogotanas, al pasar de 5,8% a 3,4%; de forma 

similar, la IPM de los hombres reportó una disminución anual de 2,4 pp, al pasar de 5,6% 

a 4,2%. En la dinámica trienal de la IPM por sexo, se observa que disminuyó en mayor 

medida en las mujeres (3,7 pp) que en los hombres (2,8 pp). (Gráfico 4). 

Gráfico 4 

Incidencia de pobreza multidimensional, según sexo, Bogotá 

Porcentaje 

 
                               Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Calidad de Vida. 

 
5 Se considera una persona con privación por barreras de acceso a los servicios de salud si se encuentra en un hogar 
donde alguno de los integrantes, en los últimos 30 días, se ha enfermado, accidentado, ha tenido una urgencia 
odontológica, y no asistió al médico.  
6 Una persona es considerada con privación por bajo logro educativo si pertenece a un hogar donde la educación 
promedio de las personas mayores de 15 años que lo componen es inferior a 9 años. 
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En la brecha de la IPM por sexo7 se observa que, para el año 2022, se ubicó en +0,8 pp, 

en contraste con el resultado de 2021 (-0,2 pp). Lo que implica que, para el año 2022, la 

IPM de los hombres (4,2%) fue superior a la registrada por las mujeres (3,4%), resultado 

que no se reportaba desde el año 2019, antes de pandemia.  

Por otro lado, en 2022, en Bogotá, en la IPM por sexo del jefe de hogar8, se observó que, 

para el caso de jefaturas ejercidas por mujeres, la IPM se ubicó en 4,6%, inferior en 3,6 

pp en comparación con el año anterior (8,2%). Para el caso de los hogares con jefatura 

masculina (3,1%), la IPM presentó una disminución anual de 0,4 pp. Por lo anterior, en 

2022, se registra una brecha9 de -1,5 pp entre la incidencia de pobreza de los hogares 

con jefatura masculina y femenina, menor que la brecha presentada en el año anterior      

(-4,7 pp). (Gráfico 5). 

Gráfico 5 

Incidencia de pobreza multidimensional, según sexo del jefe del hogar, Bogotá 

Porcentaje 

 
                               Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Calidad de Vida. 

Incidencia ajustada  

En el Distrito Capital, la incidencia ajustada10 de la pobreza multidimensional disminuyó 
de 2,2% en 2021 a 1,5% en 2022. En el caso del total nacional, la incidencia ajustada del 
indicador se ubicó en 5,2%, menor que la presentada en el año anterior (6,5%), esto se 

 
7 𝐵𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐼𝑃𝑀 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑥𝑜𝑡 = 𝐼𝑃𝑀 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 ;𝑡 − 𝐼𝑃𝑀 𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 ;𝑡 
8 Según el DANE, la incidencia de la pobreza multidimensional, según el sexo del jefe de hogar, se calcula como el 
porcentaje de personas multidimensionalmente pobres con jefatura de hogar masculina o femenina del total de 
personas en hogares con jefatura masculina o femenina, respectivamente. 
9 𝐵𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐼𝑃𝑀 𝑗𝑒𝑓𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑥𝑜𝑡 = 𝐼𝑃𝑀 𝑗𝑒𝑓𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 ;𝑡 − 𝐼𝑃𝑀 𝑗𝑒𝑓𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 ;𝑡 
10 Según el DANE, la incidencia ajustada combina la información del número de personas multidimensionalmente 

pobres con la proporción de privaciones que estas personas deben enfrentar, es decir, se deriva del producto entre la 

incidencia (𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑡 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎 𝑡

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡
) y la intensidad de la IPM 

(𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝐼𝑃𝑀𝑡 =
𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐼𝑃𝑀𝑡

𝐼𝑃𝑀
).  
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explica por una disminución más acelerada en los centros poblados, en comparación con 
las cabeceras. (Gráfico 6). 

Gráfico 6 

Incidencia ajustada 

Porcentaje 

 
                 Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Calidad de Vida. 

 

Gráfico 7 

Participación a la incidencia ajustada de la IPM 

Porcentaje 

 

Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Calidad de Vida. 

Al observar las participaciones por dimensión en la incidencia ajustada, en Bogotá, para 
2022, el mayor porcentaje fue de la dimensión trabajo (30,4%), seguida por educación 
(24,3%), salud (21,6%), niñez y juventud (15,0%) y condiciones de la vivienda (8,7%). 
(Gráfico 7). 
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Puede consultar los tableros de visualización de indicadores de hacienda  
pública y de actividad económica sectorial de Bogotá en el sitio web del  

Observatorio Fiscal del Distrito (observatoriofiscal.shd.gov.co). 
 
 
 
Los comentarios y opiniones publicados en este documento son responsabilidad 

exclusiva del autor o la autora y no comprometen necesariamente a la Entidad o a su 
equipo directivo, a menos que así se indique expresamente.  
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