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SIGLAS Y ABREVIATURAS 

ACPVR: Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación  

BDUA: Base de Datos Única de Afiliados 

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

IDECA: Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá 

LGBTI: Lesbianas, Gay, Bisexual, Trans e Intersexual 

ODVCA: Observatorio Distrital de Víctimas del Conflicto Armado 

RROM: Gitano 

RUV: Registro Único de Víctimas 

SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud 

SDS: Secretaria Distrital de Salud 

UARIV: Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 

VCA: Víctimas del conflicto armado  
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INTRODUCCIÓN 

El Distrito Capital ha sido epicentro histórico 

de la llegada de población afectada por el 

conflicto armado desde distintas regiones 

del país. Una de las principales 

preocupaciones tanto de las víctimas, la 

administración, como de los entes de   

control y la ciudadanía en general se 

encuentra en la necesidad de establecer cuál 

es la situación de las víctimas del conflicto 

armado que por ubicación se encuentran en 

la ciudad de Bogotá D.C, donde están 

ubicadas, cuáles son sus características 

sociodemográficas, entre otras inquietudes 

que han resultado muy difícil de responder 

por la complejidad de la población sus 

dinámicas de movilidad y las mismas lógicas 

del conflicto armado  en el país.  

Por tal razón, desde el Observatorio Distrital 

de Víctimas del Conflicto Amado (ODVCA) de 

la  Oficina de la Alta Consejera de Paz, 

Víctimas y Reconciliación (OACPVR)  

presenta a continuación este documento 

que tiene como objetivo identificar las 

principales características de la población 

víctima del conflicto armado  que  vive en la 

ciudad de Bogotá D.C. diferenciando entre 

las personas que  se ubican en la ciudad de 

acuerdo con el Registro Único de Victimas  

(RUV) y las que han permanecido en la 

ciudad durante el período de gobierno de la 

Alcaldesa Mayor Dra. Claudia Lopez (2020 – 

2023) para los de meses de enero a marzo de 

2023, intentando generar una aproximación 

a la realidad de esta población en el distrito 

capital para dar respuesta a sus necesidades 

y demandas de acuerdo con las 

competencias territoriales asignadas por la 

Ley 1448 de 2011. 

 

Cómo leer este boletín 

Para la elaboración de este boletín se han 

usado diversas fuentes de información para 

realizar las comparaciones y análisis 

correspondientes sobre las características de 

la población víctima del conflicto armado 

(VCA) en el distrito capital. En primer lugar, y 

como fuente oficial por parte del gobierno 

nacional se encuentra el Registro Único de 

Víctimas, en adelante, RUV; en segundo 

lugar, la Base de Datos Única de Afiliados 

(BDUA) del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud (SGSSS) de la Secretaria 

Distrital de Salud (SDS). 

El documento está estructurado en 4 partes: 

la primera presenta las generalidades de la 

población víctima del conflicto armado y su 

comportamiento migratorio; la segunda 

parte presenta un análisis de las 

características de la población que se 

encuentra registrada en el RUV y tiene como 

ubicación la capital del país al momento del 

corte (31 de marzo de 2023); en el tercer 

apartado se  analizan la información de 

localización de la población víctima del 

conflicto armado en la ciudad ; y finalmente 

se realiza un  análisis sobre los hechos 

victimizantes de las víctimas del conflicto 
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armado que se ubica de la ciudad a 31 de 

marzo de 2023.

 

GENERALIDADES DE LA POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN BOGOTÁ D.C. 

De acuerdo con los datos de la Unidad para 

las Victimas (UARIV) y el RUV en Colombia a 

31 de marzo de 2023, el país tiene 9.472.019 

personas reconocidas como víctimas del 

conflicto armado (en adelante VCA) e 

incluidas en el Registro Único de Víctimas 

(RUV), esto es el 18% del total de la 

población en el país1. En la ciudad de Bogotá 

D.C. se ubican 354.760, es decir, el 3,75% del 

total que hay en el país y el 4,45% de la 

población total de la ciudad. Es importante 

señalar que la información de personas 

ubicadas en la ciudad no necesariamente 

corresponde al número de VCA que residen 

permanentemente en el distrito capital, 

pues esta información corresponde a 

personas que en algún momento estuvieron 

en la ciudad o en el momento de la 

actualización de sus datos se encontraban en 

la misma, pero que a la fecha de corte no 

necesariamente reside en esta.

 

Tabla No 1. Resumen de la situación de las víctimas en Bogotá D.C. - 31 de marzo de 2023 

RESUMEN DE NÚMERO DE VÍCTIMAS UBICADAS, DECLARACIONES Y EVENTOS OCURRIDOS EN 
BOGOTÁ D.C (Marzo 31 de 2023) 

Situación de las VCA Bogotá Nación  % 

Residentes o ubicados  354.760 9.472.019 3,75% 

Víctimas, por lugar de declaración 856.448 9.472.019 9,04% 

Víctimas, por lugar de ocurrencia  29.991 9.472.019 0,32% 

Víctimas, por lugar de llegada (Desplazamiento Forzado) 653.560 9.472.019 6,90% 

Fuente: Registro Único de Víctimas (RUV), Bogotá D.C, 31 de marzo de 2023

Además del número de personas con 

ubicación en Bogotá D.C, el RUV también 

actualiza a 31 de marzo de 20232 la 

información de víctimas por lugar de 

declaración en la cual la ciudad acumula 

 
1 La población del país del año 2023 es de 52.215.503 
según las proyecciones de población del Censo de 
2018 para el año 2023. DANE 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-

856.448 VCA que han declarado algún hecho 

victimizante en la capital del país lo que 

corresponde al 9,04% del total nacional. Esta 

información es acumulada desde 1985 y 

además como se evidencia es mayor al 

por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-
poblacion 
 
2 Estos datos son acumulados desde 1985 
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número de VCA ubicadas en la ciudad, ya que 

una persona puede declarar uno o varios 

hechos victimizantes o puede declarar el 

mismo hecho en varias oportunidades. 

El número de VCA que ha declarado algún 

hecho en el marco del conflicto armado 

interno ocurrido en la ciudad en el primer 

trimestre de 2023 es un acumulado de 

29.991, esto es el 0,32% del total de hechos 

ocurridos en el país desde 1985. En este 

sentido, entre el trimestre anterior y este, en 

la ciudad se presentó un incremento del 

0,11% de hechos ocurridos en el distrito 

capital (32). 

De acuerdo con los datos del RUV a 31 de 

marzo de 2023, a la ciudad han llegado por 

causa de desplazamiento forzado 653.560 

VCA el 6,90% de todas las VCA del país. Este 

hecho victimizante presentó un aumento de 

0,57% (3.719).

Mapa 1. Población VCA ubicadas en Bogotá en relación con el total del país 

 
Fuente: Registro Único de Víctimas (RUV), Bogotá D.C, 31 de marzo de 2023 

Elaboración propia  
 

3,7%

% 
354.760 VCA 

Víctimas del conflicto armado ubicadas en Bogotá D.C       

31 de marzo de 2023 
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Teniendo en cuenta que es muy difícil y poco efectivo comparar las cifras totales por cantidad 

de personas VCA que se ubican en la ciudad respecto a todo el país, se utilizará la medida de 

TASA que permite analizar la información de manera más sencilla, esta toma como referencia 

el número de personas VCA ubicadas en la ciudad, sobre el total de VCA en el país y se 

multiplica por 1.000, de lo cual se obtiene que por cada 1.000 víctimas del conflicto armado 

en el país, 37 tienen ubicación actualmente en Bogotá D.C., al igual que el trimestre anterior.  

Como se observa en la gráfica 1, la población VCA que se ubica en la ciudad de Bogotá D.C. 

ha venido presentando un comportamiento descendente desde marzo de 2021. Sin embargo, 

entre diciembre de 2022 y marzo de 2023 se observa un leve incremento del 1,68% (5.876 

VCA) 

Gráfica 1. Población víctima del conflicto armado que se ubica en Bogotá D.C 2020 - 2023 

 
Fuente: Registro Único de Víctimas (RUV), Bogotá D.C, 1 de enero de 2020 a 31 de marzo de 2023 

 

Para el análisis del comportamiento migratorio de la población VCA, se han tomado los datos 

desde julio de 2020 hasta marzo 31 de 2023. En la siguiente gráfica se presenta en la línea 

amarilla el total de la población que en cada corte se ubica en la ciudad; la línea roja 

corresponde al total de personas VCA que por cada corte permanece en Bogotá D.C al 31 de 

marzo de 2023; la línea verde corresponde al total de población que por cada corte ha llegado 

a la ciudad; y la violeta el total de VCA que ha salido de la ciudad.  
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Gráfica 2. Comportamiento de la población víctima del conflicto armado en Bogotá D.C 

2020 - 2023 

 
Fuente: Registro Único de Víctimas (RUV), Bogotá D.C, 1 julio de 2020 a 31 de marzo de 2023 

 
Para analizar el comportamiento migratorio de la población VCA, se tomaron datos desde 

julio de 2020. En la gráfica 3 se observa cómo durante la época de pandemia 2020 – 2021 es 

mayor el número de VCA que llegaron, siendo enero de 2021 el de más entradas a la ciudad 

(36.208), mientras que es en octubre de 2022 el periodo en el que luego de la vuelta a la 

normalidad pospandemica salieron más personas de la ciudad (45.644). Para 31 de marzo de 

2023 la migración total que suma el total de VCA que salieron y entraron a la ciudad es de 

32.774, mientras que el crecimiento migratorio de la población víctima del conflicto armado 

en el distrito capital fue de 5.876 VCA entre enero y marzo de 2023. 

Gráfica 3. Comportamiento migratorio de la población víctima del conflicto armado en 

Bogotá D.C 2020 - 2023 

 
Fuente: Registro Único de Víctimas (RUV), Bogotá D.C, 1 julio de 2020 a 31 de marzo de 2023 
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A forma de conclusión, con respecto al comportamiento migratorio de la población VCA 
desde julio de 2020 a marzo de 2023, se puede afirmar que es mayor el número de entradas 
(214.662) que de salidas de la ciudad (177.272), aunque entre julio de 2021 y abril de 2022 
hay una tendencia similar como se evidencia en la gráfica anterior, es durante el periodo de 
pandemia cuando es mayor el número de personas que llegaron a la ciudad (entre octubre 
de 2020 y abril de 2021 llegaron 65.196 VCA y salieron 18.455 VCA en el mismo periodo) 
 
Ahora bien, para poder continuar con este análisis se requiere identificar hacia cuáles 
departamentos y municipios sale la población VCA y desde cuáles departamentos y 
municipios llegan.  

 

Tabla No 2. Departamento de destino de la población VCA que se encontraba en 2020 en 
Bogotá, pero no en 2023  

Departamento 
Personas por 

Departamento 

CUNDINAMARCA 17.591 

TOLIMA 12.905 

ANTIOQUIA 6.597 

HUILA 5.555 

VALLE DEL CAUCA 5.453 

META 5.316 

Fuente: Registro Único de Víctimas (RUV), Bogotá D.C, 1 julio de 2020 a 31 de marzo de 2023 

 
De las 102.461 VCA que estaban en la ciudad en 2020 pero no en 2023, el 17% vive 

actualmente en el departamento de Cundinamarca (municipios de Soacha, Fusagasugá, La 

Palma, Madrid, Viotá, entre otros); en Tolima, el 13% (Ibagué, Coyaima, Chaparral, 

Natagaima, Ataco, Ortega); en Antioquia, el 6% (Medellín, Bello, Apartadó); en Huila, 5% 

(Neiva, Pitalito); Valle del Cauca, 5% (Cali, Buenaventura), Meta, 5% (Villavicencio); y en otros 

departamentos, el 48% 

Tabla No 3. Departamento de origen de la población VCA que se encuentra en Bogotá en 
2023 

Departamento  
Personas por 

Departamento  

NS/NI 24.742 

CUNDINAMARCA 13.433 

ANTIOQUIA 9.462 

META 5.339 

VALLE DEL CAUCA 4.242 

TOLIMA 4.234 

BOLIVAR 3.443 

Fuente: Registro Único de Víctimas (RUV), Bogotá D.C., 1 julio de 2020 a 31 de marzo de 2023 
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Del total de 95.129 VCA que están en la ciudad en 2023 pero que no estaban en 2020, el 26% 

no tiene información o no informa el lugar de donde viene; el 14% viene de municipios del 

departamento de Cundinamarca (Soacha, Fusagasugá, entre otros); el 10% de algún 

municipio de Antioquia (Medellín, Turbo, Apartadó); del Meta, el 6% (Villavicencio, Acacías); 

del Valle del Cauca, el 4% (Cali, Buenaventura); de Tolima, el 4% (Ibagué, Chaparral, La Palma); 

de Bolívar, el 4% (Cartagena de Indias, Magangué); y de otros departamentos, el 32%. 

Tomando en cuenta el total de población VCA ubicada en la ciudad en comparación con las 

otras ciudades capitales, en el ranking de más población VCA, Bogotá D.C. ocupa el 2º puesto, 

superado por Medellín (Antioquia) que a 31 de marzo, de acuerdo con las cifras del RUV, 

tenía 417.009 VCA¸ seguida de Cali (Valle del Cauca) en el 3º lugar con 198.282 VCA; en el 4º 

lugar aparece Valledupar (Cesar) con 126.627 VCA, y en el 5º puesto está Santa Marta 

(Magdalena) con 116.922 VCA3, lo cual son números muy altos para estas dos últimas 

ciudades teniendo en cuenta el total de población de cada una de estas. 

 

Gráfica 4. Ranking de población VCA en ciudades capitales por número de VCA - 2023 

 
Fuente: Registro Único de Víctimas (RUV) 31 de marzo de 2023

 

Al realizar el cálculo de tasa de VCA por cada 1.000 habitantes, el ranking de las 5 ciudades 

con más población cambia, y en primer lugar se encuentra la ciudad de Valledupar con 227 

VCA por cada mil habitantes, es decir el 23% del total de la población es víctima del conflicto 

armado; en segundo lugar se encuentra Santa Marta con 211 VCA por cada 1.000 habitantes, 

esto es, el 21% del total de la población de la ciudad; en tercer lugar, Medellín con 161 VCA 

por cada mil habitantes o 16% del total de población; en cuarto lugar, Cali con 87 VCA por 

cada mil habitantes, esto es, 9% de su población es víctima del conflicto armado; y en el 

 
3 Datos RUV 31 de marzo de 2023 https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-
ruv/37394 
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quinto lugar se encuentra Bogotá D.C. con 45 VCA por cada 1000 habitantes lo que resulta 

en un 4% del total de la población de la capital. 

Gráfica 5. Tasa de VCA por cada 1.000 habitantes – 2023 por ciudades  

 
Fuente: Registro Único de Víctimas (RUV) 31 de marzo de 2023 

DANE, proyecciones de población de Censo 2018 para 2023

 

Comportamiento de la población Victima en Bogotá por sexo y grupo etario 

 En este apartado se analizará el comportamiento en el tiempo de la población VCA por sexo 

y por grupo etario. 

Gráfica 6. Población víctima del conflicto armado ubicada en Bogotá D.C. por sexo 2021 -

2023 

 
Fuente: Registro Único de Víctimas (RUV), Bogotá D.C, septiembre 2021 a marzo de 2023 
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de este incremento el 41% son hombres (2.314 VCA) mientras que el 58% son mujeres 

(3.468). El 1% se identifica como población LGBTI o transexual (17). 

Gráfica 7. Población víctima del conflicto armado ubicada en Bogotá D.C. por ciclo vital 2021 – 2023 

 
Fuente: Registro Único de Víctimas (RUV), Bogotá D.C, septiembre 2021 a marzo de 2023 

 
El comportamiento por grupo etario presenta la misma tendencia. Sin embargo, se observa 
que para el periodo del 31 de marzo de 2023 (línea roja punteada) la tendencia de todos los 
grupos de edad es igual al trimestre anterior en las primeras edades, teniendo en cuenta 
además que la diferencia entre los dos últimos trimestres no es tan significativa no se 
observan variaciones significativas. Se observa, no obstante, un leve incremento en este 
periodo respecto al anterior en población entre los 18 y 28 años y entre los 29 y 59 años y en 
menor medida en los mayores de 60 años.
 
Gráfica 8. Población víctima del conflicto armado ubicada en Bogotá D.C por ciclo vital 2021 – 2023 

 
Fuente: Registro Único de Víctimas (RUV), Bogotá D.C, septiembre 2021, marzo 2023 
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estos tres grupos de edad presentan el mismo comportamiento: el incremento entre enero 

y marzo de 2023 es de 1,47% en primera infancia (83 niños VCA más); 0,11% en infancia (31 

VCA más); y 1,13% en adolescencia (387 VCA más). Lo anterior implica que el distrito, para 

este año, debe aumentar su número de cupos para población VCA en edad escolar.  

Esta parte del análisis ha permitido establecer una serie de “fenómenos” que se presentan 

en el transcurso de 2021 a 2023 con respecto a la población VCA que ha llegado a la ciudad, 

como el comportamiento de la población en este periodo por sexo y grupo etario. Ahora bien, 

como parte de este análisis se realizó una comparación entre la información de la población 

VCA ubicada en Bogotá según el RUV y la población VCA afiliada al Sistema General de 

Seguridad Social en Salud (SGSSS) en la ciudad con corte al 31 de marzo de 2023.   

 
Grafica 9. Población víctima del conflicto armado RUV Vs BDUA por grupo etario y sexo 

(Marzo 2023) 

 
Fuente: Registro Único de Víctimas (RUV), Bogotá D.C 31 de marzo de 2023 

Base de Datos Única de Afiliados (BDUA) marzo de 2023 

 
En la gráfica 9 se presenta la información del número de personas VCA por sexo y grupo etario 

para el corte 31 de marzo de 2023. Realizando la comparación entre la población ubicada en 

la ciudad y registrada en el RUV y la afiliada al SGSSS de la Base de Datos Única de Afiliados 

(BDUA) se obtiene una diferencia de 42.395 VCA más en la base de aseguramiento, es decir, 

una diferencia del 12%. Analizando por grupo etario, en primera infancia de 0 a 5 años la 

diferencia es del 6,4% (369 VCA); en infancia de 6 a 11 se presenta un volumen similar en 

hombres y en mujeres y la diferencia es del 16% (4.447 VCA); la brecha se amplía para 

adolescencia 12 a 17 años con una diferencia de 21,3% (7.339 VCA); en juventud entre los 18 

y los 28 años, se puede identificar la mayor diferencia principalmente en hombres de 18.229 

VCA y en mujeres de 4.405 VCA, esta diferencia en total es de 25,9% (22.634 VCA). En adultez 
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de 29 a 59 años se reduce de nuevo la brecha con una diferencia de 9% (14.764 VCA) y en 

mayores de 60 años en cambio es mayor la población VCA ubicada en la ciudad y registrada 

en el RUV que la afiliada al SGSSS, 6.045 VCA.  

Esta comparación permite evidenciar que hay un número muy importante de población que 

no se ubica en la ciudad, pero sí se beneficia de su sistema de salud. Además, teniendo en 

cuenta el grupo de población donde existe mayor diferencia, estos es, jóvenes y adultos, se 

puede asociar a la dinámica laboral y económica de estas VCA que pueden residir en 

municipios aledaños al distrito capital y realizan sus actividades laborales y/o académicas en 

la ciudad, y se encuentran afiliados al SGSSS en esta. No obstante, hay 17,2% personas VCA 

mayores de 60 años que no se encuentran afiliadas al SG.
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CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO QUE SE UBICA EN 
BOGOTÁ D.C. A 31 DE MARZO DE 2023 

 
En el apartado anterior se analizaron las 

generalidades de la población VCA que se 

ubica en la ciudad y su comportamiento 

migratorio en trimestres anteriores. En el 

presente apartado se realizará un análisis de 

las características demográficas de las VCA 

que a 31 de marzo de 2023 se ubican en la 

capital del país. 

De acuerdo con los datos de la Unidad para 

las Victimas (UARIV) y el RUV en Bogotá a 31 

de marzo de 2023, se ubican 354.760 

víctimas del conflicto armado. Esto es un 

incremento del 1,68% con respecto al 

trimestre anterior. Como se evidencia en la 

siguiente gráfica, para este trimestre se 

presenta un leve incremento de 5.876 

víctimas del conflicto armado ubicadas en 

Bogotá D.C. Del total de población, el 48% 

son hombres (170.543), el 51,7% son 

mujeres (183.725), el 0,13% se identifica 

como LGBTI o transexual (484); no se cuenta 

con información de sexo del 0,002% (8) 

En las personas que tienen entre 25 y 29 

años es mayor el número de hombres que de 

mujeres VCA, sin embargo, desde el grupo de 

30 a los 34 años es donde se puede observar 

mayor diferencia entre hombres y mujeres 

VCA siendo mayor la población de mujeres 

hasta el grupo de 80 a 84 años. Esto indica 

que en la ciudad residen más mujeres 

adultas y adultas mayores como 

consecuencia de los efectos de la violencia 

en los territorios que les obligaron a 

refugiarse y rehacer su vida sin sus parejas en 

la capital del país.  

En los grupos de edad desde los 0 a los 19 

años se presenta un comportamiento similar 

entre sexos con diferencias no tan 

significativas.  

El análisis de la estructura de población por 

sexo permite identificar cuáles son los 

grupos de edad donde existen mayor 

población, en el cual se debe focalizar las 

acciones por parte del gobierno distrital para 

su atención. Como se evidencia, en la base 

de la pirámide de información del RUV se 

presenta una proporción muy baja de 

población mientras que en el centro 

encontramos una pirámide ensanchada en 

las primeras edades productivas de la 

población (20 a 34 años). Lo cual amerita 

diseñar programas que respondan a una 

población que requiere de acciones 

encaminadas a la estabilización 

socioeconómica, la capacitación y formación 

para la productividad y empleabilidad.  

En los próximos años de acuerdo con este 

análisis será necesario ampliar la cobertura 

de población mayor de 60 años, brindar 

mayores oportunidades a las VCA adultas y 

jóvenes, y continuar con la cobertura en las 

primeras edades. 
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Gráfica 10. Población VCA por grupos quinquenales y sexo Bogotá D.C  
(31 diciembre de 2022 – 31 marzo de 2023) 

 
Fuente: Registro Único de Víctimas (RUV), Bogotá D.C 31 de diciembre de 2022, 31 de marzo de 2023 

 
Realizando una comparación entre el último trimestre de 2022 y el primero de 2023, se 
observa que las diferencias no son tan significativas y hay mayor población en todos los 
grupos de edad, solamente en la edad entre 5 y 9 años se observa que hay menos niños y 
niñas en 2023 que en 2022. Esto implica analizar con detalle de acuerdo con la matrícula de 
educación si estos niños y niñas desertaron del sistema escolar, o pueden hacer parte de la 
población de la comunidad Emberá que retornó a su territorio en los últimos meses.   

 
 

 

1707

9990

14257

16104

19186

21692

19295

14769

12097

9409

8361

6850

5225

3739

2554

1719

1368

898

534

264

150

1631

9432

13179

15558

19473

21326

19762

17287

15217

12481

10953

8602

6264

4388

2843

1849

1396

888

537

266

141

1631

10068

14100

15761

18813

21268

18983

14593

11953

9318

8326

6757

5173

3686

2511

1694

1333

874

534

250

145

1576

9507

13108

15216

18886

20880

19403

16778

14873

12298

10694

8519

6167

4314

2817

1815

1355

877

528

258

137

30000 20000 10000 0 10000 20000 30000

0 - 4 Años

5 - 9 Años

10 - 14 Años

15 - 19 Años

20 - 24 Años

25 - 29 Años

30 - 34 Años

35 - 39 Años

40 - 44 Años

45 - 49 Años

50 - 54 Años

55 - 59 Años

60 - 64 Años

65 - 69 Años

70 - 74 Años

75 - 79 Años

80 - 84 Años

85 - 89 Años

90 - 94 Años

95 - 99 Años

100 y mas

Mujeres Dic 2022 Hombres Dic 2022 Mujer Hombre

48,0 % 51,7 %



 

17 
 

Diversidad sexual 

En relación con la categoría de diversidad sexual, la fuente del RUV incluye las categorías 

intersexual y LGBTI, por lo cual, para este análisis se ha definido utilizar los datos de las dos 

categorías y sumarlos. Como resultado tenemos una población de 484 personas VCA que se 

identifican en alguna de las categorías y que representan el 0,13%, y la mayor parte de esta 

población se encuentra entre los 25 y 40 años. 

Ciclo Vital  

Gráfica 11. Población VCA por ciclo vital y sexo Bogotá D.C (Marzo 2023) 

 
Fuente: Registro Único de Víctimas (RUV), Bogotá D.C 31 de marzo de 2023 

 

Por ciclo vital, la información de personas 

registradas en el RUV nos permite identificar 

que el mayor número de población se 

concentra en los adultos de 29 a 59 años, con 

el 46,2% del total de la población con 

163.896 VCA; juventud de 18 a 28 años, 

24,6% con 87.256; mayores de 60 años, 9,8% 

con 35.045; adolescentes de 12 a 17 años, 

9,72% con 34.484; infancia de 6 a 11 años, 

7,81% con 27.708; y primera infancia 1,62%, 

con 5.743 VCA. Es decir, la mayor parte de la 

población se encuentra en edad 

económicamente activa. Un total de 67.935 

VCA se encuentra en edad escolar. 

Por ello resulta importante analizar la 

relación de dependencia que existe entre la 

población VCA según el RUV. Esta relación de 

dependencia se calcula a través de la tasa de 

dependencia demográfica, cuya medición 

arroja la proporción de personas que 

dependen económicamente de la población 

activa o en edad de trabajar. Esta tasa es de 

26 VCA entre los 0 y 14 años y mayores de 65 

años dependientes, por cada 100 VCA en 

edad productiva, es decir, entre los 15 a los 

64 años. La tasa de dependencia de la 

población general en Bogotá es de 40 

personas dependientes por cada 100 

personas en edad productiva, y en Colombia 
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es de 58. Esto quiere decir que la fuerza de 

trabajo de las víctimas que se ubican en 

Bogotá D.C es mayor que la de la ciudad en 

general y mayor a la del país. Sin embargo, 

muchas de estas personas no tienen una 

actividad que garantice la generación de 

ingresos para su sostenimiento y el de sus 

familias. 

 

 

Gráfica 12. Tasa de Dependencia demográfica en las VCA ubicadas en la ciudad y población 

general Bogotá D.C y Colombia 2023 

 

Fuente: Registro Único de Víctimas (RUV), Bogotá D.C 31 de marzo de 2023 
SaluData, Población Bogotá 2005 – 20354 

DANE, Informes de Estadística Sociodemográfica 20225 
 

Pertenencia étnica de las víctimas del conflicto armado que se ubican en Bogotá D.C  

Por pertenencia étnica de acuerdo con los 

datos del RUV, el 85,8% (304.629) de las VCA 

no se identifican con pertenencia étnica; el 

8,9% (31.590) se identifican como 

comunidad negra o afrocolombiana; el 4,7% 

(16.736) como perteneciente a algún pueblo 

indígena; el 0,38% (1.358) como población 

Rrom o gitana; el 0,09% (327) como raizales; 

y el 0,03% (120) como palenqueros/as.

 

 

 
4 https://saludata.saludcapital.gov.co/osb/index.php/datos-de-salud/demografia/piramidepoblacional/ 
5 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/informes-estadisticas-sociodemograficas/2022-
06-13-principales_ciudades_y_sus_conurbaciones_en_colombia.pdf 
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Gráfica 13. Población víctima del conflicto armado ubicada en Bogotá por pertenencia 

étnica y sexo 

 
Fuente: Registro Único de Víctimas (RUV), Bogotá D.C 31 de marzo de 2023 

 

Por sexo y pertenencia étnica, el 48,07% 
(170.543) de la población son hombres, el 
51,78% son mujeres (183.725), y el 0,13% se 
identifica como intersexual o LGBTI (484). De 
este último grupo (386 VCA) el 79,8% son 

personas sin pertenencia étnica, el 15,1% 
con pertenencia negra o afrocolombiana y el 
4,8% perteneciente a algún pueblo indígena, 
y el 0,4% a población raizal.

 
 

Grafica 14. Población víctima del conflicto armado ubicada en Bogotá con pertenencia 
étnica por grupo etario 2023 

 
Fuente: Registro Único de Víctimas (RUV), Bogotá D.C 31 de marzo de 2023 
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Por pertenencia étnica y grupo etario, se 

puede observar que en primera infancia las 

VCA que no se identifican con ninguna 

pertenencia étnica son el 86,9%; negros o 

afrocolombianos, el 7,84%; indígenas, el 

5,22%; Rrom o gitanos; palenqueros, el 

0,02%. En infancia, el 88,4% no tiene 

pertenencia étnica; el 6,79% son negros o 

afrocolombianos; el 4,71% pertenece a algún 

pueblo indígena; el 0,05% Rrom o gitanos; el 

0,02% y el 0,02% palenqueros y raizales 

respectivamente. En adolescencia, el 86,3% 

no se identifica con pertenencia étnica, el 

8,68% se identifica con pertenencia negra o 

afrocolombiana; el 4,55%, indígena; el 

0,35%, Rrom o gitanos; 0,03% y 0,03%, 

raizales y palenqueros. En juventud el 84,3% 

no se identifica con pertenencia étnica; el 

9,88% se identifican como negro/a o afro; el 

5,26% pertenece a algún pueblo indígena; el 

0,4% son gitanos o Rrom; el 0,09% raizales; y 

el 0,03% palenqueros/as. En adultez la 

mayoría no se identifican con pertenencia 

étnica (85%); el 9,63% se identifican como 

negro/a o afro; el 4,69% pertenece a algún 

pueblo indígena; el 0,45%, Rrom o gitanos; 

0,12%, raizales; y el 0,04%, palenqueros. 

Finalmente, en adultos mayores de 60 años 

el 90,6% no se identifica con pertenencia 

étnica; el 5,25%, afros; el 3,6%, indígenas; el 

0,41%, Rrom o gitanos; el 0,10%, raizales; y 

el 0,02%, palenqueros/as. Con lo anterior se 

evidencia que es en mayores de 60 años 

donde hay menos población con pertenencia 

étnica y en juventud es donde es mayor esta 

población, aunque en ningún caso está por 

debajo del 84% del total las VCA que no tiene 

pertenencia étnica. 

 

Discapacidad en víctimas del conflicto armado que se ubican en Bogotá D.C.  

Del total de población VCA que se ubica en la 

ciudad y se encuentra registrada en el RUV a 

31 de marzo de 2023, 16.910 tiene alguna 

discapacidad, es decir, el 4,77% del total de 

la población VCA que se ubica en la ciudad, 

presentando un incremento del 1,55% (258 

VCA). si fuera una tasa podríamos decir que 

47 de cada 1000 personas VCA tiene algún 

tipo de discapacidad. Aunque la fuente no 

permite identificar el tipo de discapacidad si 

se puede analizar la información por las 

características de sexo, grupo etario y 

pertenencia étnica. Al revisar la información 

de la gráfica 15 por sexo observa que es 

mayor el porcentaje de hombres con 

discapacidad con el (51,3%, 8.675 VCA) que 

de mujeres (48,3%, 8.182 VCA); las VCA que 

se identifican como LGBTI representan el 

0,31% (53 VCA).   
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Gráfica 15.  Población víctima del conflicto armado con discapacidad ubicadas en Bogotá 

D.C. por sexo 2023 

 
Fuente: Registro Único de Víctimas (RUV), Bogotá D.C 31 de marzo de 2023 

 

Por sexo y grupo etario, se observa que el mayor número de personas VCA con discapacidad 

se encuentra en las VCA de 29 a 60 años siendo el 45,74% del total de población con 

discapacidad (7.734 VCA); luego se encuentran las VCA mayores de 60 años con 35,2% (5.952 

VCA); después, jóvenes entre 18 a 28 años con 12,55% (2.122 VCA), seguido de adolescentes 

de 12 a 17 años representando el 1,97% (742 VCA); niños y niñas de infancia de 6 a 11 años, 

el 1,97% (333 VCA); y finalmente niños y niñas de primera infancia de 0 a 5 años con el 0,14% 

(23 VCA). En todos los grupos de edad excepto en los mayores de 60 años, la mayoría son 

hombres con alguna discapacidad. 

Gráfica 16.  Población víctima del conflicto armado con discapacidad ubicadas en Bogotá 

D.C por sexo y grupo etario 2023 

 
Fuente: Registro Único de Víctimas (RUV), Bogotá D.C 31 de marzo de 2023 
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59 años y adultos mayores de 60 años con el 69,8% del total de población (11.817); la 

población afro con discapacidad representa el 9,6% (1.620); las VCA que pertenecen a algún 

pueblo indígena son el 4,4% (748); Rrom o gitanos, el 0,4% (67); raizales el 0,2% (32); y 

palenqueros/as 0,04% (7 VCA). 

Gráfica 16.  Población víctima del conflicto armado con discapacidad ubicadas en Bogotá 

D.C. por pertenencia étnica y ciclo vital 2023 

 
Fuente: Registro Único de Víctimas (RUV), Bogotá D.C 31 de marzo de 2023 
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LOCALIZACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO UBICADAS EN BOGOTÁ D.C. 

Para realizar el análisis de la localización de las VCA en la ciudad de Bogotá D.C. a 31 de marzo 

de 2023, se toma como referencia el cruce de la base del RUV con el ejercicio de 

georreferenciación que realiza IDECA (Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá) con la 

cual, a partir de los datos de ubicación de las VCA en la ciudad, se ubican por dirección en 

cada localidad del distrito capital. No obstante, este cruce arroja que el 25,8% (91.554 VCA) 

no informa sobre su lugar de ubicación en la ciudad como se observa en la tabla 4. En este 

punto es importante mencionar que para este boletín no se realizó el ejercicio de imputación 

estadística y que por tal razón los datos de totales y tasas son menores a los analizados en el 

último trimestre de 2022.  

Tabla 4. Población VCA por localidades 

No 
Loc. 

Localidad 
Número de 
habitantes 

por localidad 

Número de 
víctimas por 

localidad  

Tasa VCA X 
1.000 Hab 

% del total 
de VCA 

% del total 
de VCA con 

localidad 

 Sin información   91.554  25,8  

1 Usaquén 586.954 7.819 13 2,2 2,97 

2 Chapinero 179.406 3.942 22 1,1 1,50 

3 Santa Fe 107.677 6.693 62 1,9 2,54 

4 San Cristóbal 406.498 11.838 29 3,3 4,50 

5 Usme 407.645 19.769 48 5,6 7,51 

6 Tunjuelito 182.943 6.392 35 1,8 2,43 

7 Bosa 729.781 37.023 51 10,4 14,07 

8 Kennedy 1.035.224 39.340 38 11,1 14,95 

9 Fontibón 404.252 6.279 16 1,8 2,39 

10 Engativá 817.019 19.335 24 5,5 7,35 

11 Suba 1.294.358 29.757 23 8,4 11,31 

12 Barrios Unidos 153.342 4.473 29 1,3 1,70 

13 Teusaquillo 166.428 3.604 22 1,0 1,37 

14 Los Mártires 82.848 4.455 54 1,3 1,69 

15 Antonio Nariño 83.925 2.319 28 0,7 0,88 

16 Puente Aranda 256.731 6.623 26 1,9 2,52 

17 La Candelaria 18.409 1.289 70 0,4 0,49 

18 Rafael Uribe Uribe 389.238 14.043 36 4,0 5,34 

19 Ciudad Bolívar 661.592 38.067 58 10,7 14,46 

20 Sumapaz 3.825 146 38 0,0 0,06 

  Total  7.968.095 263.206 33     
Fuente: Registro Único de Víctimas (RUV), Bogotá D.C. 31 de marzo de 2023 

DANE: Proyecciones de población Bogotá D.C. 2023, de Censo 20186

 
6 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-
poblacion/proyecciones-de-poblacion-bogota 
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                          Mapa 2. Número de VCA por localidad                                    Mapa 3. Tasa de VCA por cada 1.000 hab.           

             
Fuente: Registro Único de Víctimas (RUV), Bogotá D.C. 31 de marzo de 2023 

Elaboración propia 
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El uso de mapas de calor permite relizar un 

análisis del comportamiento de la población 

víctima del conflicto armado. En este caso se 

presentan dos mapas, uno que señala el total 

de población por localidad, y el otro presenta 

la tasa7 de víctimas del conflicto por cada 

1.000 habitantes. En el mapa 2 se presenta la 

información del número de población VCA 

por cada localidad identificando las que 

tienen mayor número de VCA en rojo, y las 

de menor número de VCA en color crema. 

Como se observa, predomina el color rojo en 

el borde suroccidental de la ciudad (Ciudad 

Bolívar y Bosa) y en la parte del borde 

occidental y noroccidental (Kennedy, 

Engativá y Suba), mientras que predominan 

tonos más claros en el centro, oriente y 

nororiente de la ciudad (Santa Fe, Chapinero, 

Teusaquillo, Puente Aranda, Los Mártires, 

Antonio Nariño. Finalmente, las localidades 

de La Candelaria, Barrios Unidos y Sumapaz 

tienen un color más claro. Como se observa 

ninguna localidad supera los 50.000 VCA.  

Por el contrario, en el mapa 3 con la tasa de 

VCA por cada mil habitantes, este 

comportamiento es diferente y se observa 

con mayor intensidad el color rojo en las 

localidades de La Candelaria y Santa Fe con 

tasas que se encuentran entre las 60 y 80 

VCA por cada mil habitantes. De 40 a 60 VCA 

por cada mil habitantes se encuentran las 

localidades de Ciudad Bolívar, Bosa, Los 

Mártires y Usme; de 25 a 40 VCA las 

localidades de San Cristóbal, Tunjuelito 

Kennedy, Barrios Unidos, Antonio Nariño, 

Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Sumapaz; 

de 15 a 25 VCA se encuentran Chapinero, 

Fontibón, Engativá, Suba y Teusaquillo; de 1 

a 15 VCA se encuentra la localidad de 

Usaquén.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 El cálculo de esta tasa se realiza tomando como base 
el total de la población VCA ubicada en la ciudad de 

Bogotá, no sobre el total de VCA con localidad ya que 
sería mayor la tasa. 
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HECHOS VICTIMIZANTES DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO  

Al analizar los hechos victimizantes declarados de las personas víctimas del conflicto armado 

que se ubican en la ciudad de Bogotá D.C., encontramos que el mayor porcentaje lo tiene el 

hecho de desplazamiento forzado con un 88,6% (314.375). Del total de personas VCA que 

declararon desplazamiento forzado, el 47,7% son hombres (150.207), el 52,08% son mujeres 

(163.739), el 0,004% intersexuales (13) y el 0,13% VCA pertenecientes a la comunidad LGBTI 

(410). 

Tabla 5. Hechos victimizantes por sexo - marzo 31 de 2023 

HECHO VICTIMIZANTE  HOMBRE INTERSEXUAL LGBTI MUJER 
NO 

INFORMA 
Total  

Abandono o despojo forzado de 
tierras 

102   112  214 

Acto terrorista / atentados / 
combates / enfrentamientos / 
hostigamientos 

586  1 451  1.038 

Amenaza 1.664  18 1.500  3.182 

Confinamiento 318   296  614 

Delitos contra la libertad y la 
integridad sexual en desarrollo del 
conflicto armado 

39  11 349  399 

Desaparición forzada 2.053  6 2461  4520 

Desplazamiento forzado 150.207 13 410 163.739 6 314.375 

Homicidio 10.952  16 12.305 1 23.274 

Lesiones personales físicas 223  1 103  327 

Lesiones personales psicológicas 240  1 96  337 

Minas antipersonal munición sin 
explotar y artefacto explosivo 
improvisado 

823   34  857 

Pérdida de bienes muebles o 
inmuebles 

1.374  2 1237 1 2614 

Secuestro 721  1 229  951 

Sin información 584   541  1.125 

Tortura 135  4 98  237 

Vinculación de niños niñas y 
adolescentes a actividades 
relacionadas con grupos armados 

522   174  696 

Total  170.543 13 471 183.725 8 354.760 
Fuente: Registro Único de Víctimas (RUV), Bogotá D.C. 31 de marzo de 2023 

 

En la siguiente gráfica se presenta la información de los demás hechos victimizantes 

declarados por las víctimas del conflicto armado que se ubica en la ciudad de Bogotá D.C. a 

31 de marzo de 2023. Como se mencionó anteriormente, el hecho de desplazamiento es el 
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que tiene el mayor porcentaje. No obstante, respecto a los demás hechos el homicidio 

representa el 6,56 % (23.274); la desaparición forzada el 1,27% (4.520); amenaza, 0,90%  

(3.182); pérdidas de bienes muebles e inmuebles, 0,74% (2.614); sin información, 0,32% 

(1.125); acto terrorista / atentados / combates / enfrentamientos / hostigamientos, el 0,29% 

(1.038); el resto de hechos victimizantes está por debajo las 1.000 VCA y representan entre 

todos estos el 1,6%.  

Gráfica 17.  Hechos victimizantes víctimas ubicadas en Bogotá D.C 31 de marzo de 2023 

 
Fuente: Registro Único de Víctimas (RUV), Bogotá D.C 31 de marzo de 2023 

 

Respecto a los hechos victimizantes que sufrieron las víctimas del conflicto armado ubicadas 

en Bogotá a 31 de marzo de 2023, se presenta una disminución del 532% en relación con el 

trimestre anterior (1 de oct. a 31 de dic. de 2022) pasando de 1.075 VCA que sufrieron algún 

hecho entre octubre y diciembre de 2022 a 170 VCA en el primer trimestre de 2023. Esta 

variación puede estar relacionada con los hechos del conflicto ocurridos en los municipios de 

San Andrés de Tumaco (Nariño), Buenaventura (Valle del Cauca), Tame y Saravena (Arauca) y 

Barranco de Loba (Bolívar) que ocasionaron un flujo importante de personas VCA hacia la 

capital del país durante el último trimestre de 2022.   
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Gráfica 18.  Hechos victimizantes ocurridos en los dos últimos trimestres  

 
Fuente: Registro Único de Víctimas (RUV), Bogotá D.C, Octubre 1 a diciembre 31 de 2022 y 1 de enero a 31 de 

marzo de 2023 

 

Observando los hechos victimizantes ocurridos y declarados en el primer trimestre de 2023, 

el desplazamiento forzado ocupa el primer lugar con el 88,8% (151), y por sexo tanto mujeres 

como hombres tienen la misma cantidad (74); la amenaza representa el 15% (15) con un 

comportamiento de sexo similar al desplazamiento forzado; y finalmente, pérdida de bienes 

inmuebles con el 2,35% (4), con igual cantidad de VCA por sexo (2). 

 

Gráfica 18.  Hechos victimizantes ocurridos entre enero y marzo de 2023 por sexo  

 
Fuente: Registro Único de Víctimas (RUV), Bogotá D.C 31 de marzo de 2023 
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De acuerdo con los datos del Registro Único de Víctimas (RUV) en Bogotá D.C., a 31 de marzo 

de 2023 se ubican 16.736 personas que se identifican como pertenecientes a algún pueblo 

indígena. Del total de población víctima del conflicto armado con pertenencia indígena 

ubicada en la ciudad, el 53% (8.871) son mujeres, el 46,9% (7.842) son hombres y un 0,1% se 

identifica como población LGBTI (23). 

Grafica 1. Población indígena víctima en Bogotá D.C 2021 - 2023 

 
Fuente: Registro Único de Victimas (RUV) Bogota D.C Enero 1 de 2021 a 31 de marzo de 2023 
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Desde octubre de 2021 el comportamiento de la población indígena víctima del conflicto 
armado que se ubica en la ciudad ha tenido una tendencia a la baja, siendo el periodo de 
mayor reducción entre agosto y octubre de 2022. No obstante, entre octubre y diciembre 
de 2022 y marzo de 2023 se ha presentado un leve aumento. Como se observa, el mayor 
número de población indígena ubicada en Bogotá D.C. se presenta duranta los meses de 
abril, julio y octubre del año 2021, y luego inicia su descenso a la par de la reactivación 

económica en el país.  
 

Grafica 2. Población victima indígena por ciclo vital 

 
Fuente: Registro Único de Victimas (RUV) Bogota 31 de marzo de 2023 

 

En relación con el análisis del ciclo vital, del total de población indígena víctima que se ubica 

en el distrito capital, el 46% (7.694) se encuentra en edad adulta entre los 29 y 60 años; el 

27% (4.593) son jóvenes entre los 18 y 28 años; el 9% (1568) son niñas, niños y adolescentes 

entre los 12 y 17 años; el 8% son adultos mayores de 60 años (1.261), así como niños y niñas 

de infancia de 6 a 12 años (1.304); y el 2% (300) son niñas y niños indígenas de primera 

infancia de 0 a 5 años.  
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Grafica 3. Población víctima indígena por edades quinquenales 

 
Fuente: Registro Único de Victimas (RUV), Bogotá 31 de marzo de 2023 

Como se observa en la gráfica anterior, el mayor porcentaje de población víctima indígena se 

encuentra entre las mujeres de 25 a 29 años (7%), y el de menor porcentaje en ambos sexos 

de más de 100 años (0,02%). En la base de la pirámide de 0 a 4 años es mayor la proporción 

de niñas indígenas víctimas (0,6%), luego entre los 5 y los 14 años es mayor el número de 

niños indígenas víctimas. Así pues, es mayor el número de mujeres que de hombres, siendo 

la razón de masculinidad de 88 hombres indígenas víctimas por cada 100 mujeres indígenas 

víctimas.  

Con la información anterior se puede calcular la relación de dependencia la cual se calcula a 

través de la tasa de dependencia demográfica, cuya medición arroja la proporción de 

personas que dependen económicamente de la población activa o en edad de trabajar. Para 

el caso de la población indígena víctima del conflicto armado ubicada en Bogotá D.C, esta 

tasa es de 23 personas indígenas víctimas dependientes de 0 a 14 años y mayores de 65 por 

cada 100 en edad productiva entre los 15 y 64 años. La tasa de dependencia de víctimas en 

la ciudad es de 27 y de la población de la ciudad en general es de 40. 
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Grafica 4. Tasa de Dependencia población víctima indígena, víctimas Bogotá y Bogotá 

general  

 
Fuente: Registro Único de Victimas (RUV) Bogota 31 de marzo de 2023 

 

Del total de la población, el 5% (748) de las personas indígenas víctimas del conflicto armado 

reportan tener algún tipo de discapacidad, el mismo porcentaje que la población víctima del 

conflicto armado en general que se ubica en la ciudad a 31 de marzo de 2023. 

Grafica 5. Localización de la población víctima indígena 

 
Fuente: Registro Único de Victimas (RUV), Bogotá 31 de marzo de 2023 

 

Según los datos del RUV el 32% (5279) de población indígena víctima del conflicto armado 

no identifica su lugar de residencia en la ciudad; el 14% (2260) se ubica en la localidad de 

Ciudad Bolívar; el 10% (1.625) en Bosa; el 9% (1.428) en Kennedy; el 7% (1.118) en Suba; el 

6% (996) en Usme; el 4% (589) en Engativá; en San Cristóbal, el 3% (538); Rafael Uribe Uribe 

(415), Santa Fe (401), Fontibón (365), Los Mártires (286) y Usaquén (278) el 2% en cada una; 
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Tunjuelito (237), Puente Aranda (218), Barrios Unidos (195), Chapinero (182), Teusaquillo, 

(171) y La Candelaria (93), con 1% cada una; y Antonio Nariño, con 0,4% (62). 

Ahora bien, es necesario identificar cuál es el lugar de origen de la población indígena  

 

Grafica 6. Departamento de origen de la población indígena víctima del conflicto armado 

ubicada en la ciudad de Bogotá a 31 de marzo de 2023  

 
Fuente: Registro Único de Victimas (RUV) Bogota 31 de marzo de 2023 

 

Teniendo en cuenta que el RUV no identifica el nombre del pueblo indígena al cual pertenece 

la población indígena víctima del conflicto armado, solo se puede analizar su lugar de origen. 

Como se observa en la gráfica anterior, el mayor número de población indígena tiene como 

departamento de origen Tolima con el 36,8% (6090); Cauca, 10% (1659); Chocó, 9,7% (1609); 

Putumayo, 4,6% (755); Caquetá, 4% (654); Cesar, 3,5% (572); Córdoba, 2,8% (467); Nariño, 

2,8% (465); Antioquia (415), Huila (411) y Sucre (410) con el 2,5 % cada uno de estos 

departamentos; y Risaralda con el 2,2% (361). Los departamentos con menos población 

indígena víctima de lugar de origen son Quindío (16) y Atlántico (12) con 0,1% cada uno.  
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Grafica 7. Departamento expulsor de la población indígena víctima del conflicto armado 

ubicada en la ciudad de Bogotá que llegó entre el 31 de diciembre de 2022 y 31 de marzo 

de 2023  

 
Fuente: Registro Único de Victimas (RUV) Bogota 31 de marzo de 2023 

 

En la ciudad, entre el 31 de diciembre de 2022 y 31 de marzo de 2023 llegaron en total 1.251 

personas con pertenencia indígena víctimas del conflicto armado, siendo los departamentos 

del Tolima (241) con 21%, Risaralda (132) con 12%, y Chocó (122) con 11%, los que más 

población indígena víctima expulsaron durante este periodo. Llama la atención que el 

departamento de Cundinamarca tenga el 6% en esta estadística, teniendo en cuenta que no 

es un departamento con muchos pueblos indígenas.  

Para tener más claridad y acercamiento a los pueblos a los que pertenecen las personas 

indígenas víctimas del conflicto armado que llegaron a la ciudad en el último trimestre, se 

identificaron además los municipios más expulsores de esta población y encontramos que el 

municipio más expulsor es el municipio de Pueblo Rico (Risaralda), muy probablemente 

pueblo Emberá, representando el 9,7% del total de la población indígena víctima que llegó a 

la ciudad, seguido de Coyaima (pueblo Pijao) con el 9%. El municipio de Soacha 

(Cundinamarca) representa el 3,7% del total, lo cual es importante analizar ya que en este no 

hay pueblos indígenas de origen.  
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Grafica 8. Municipio expulsor de la población indígena víctima del conflicto armado ubicada 

en la ciudad de Bogotá que llegó entre el 31 de diciembre de 2022 y 31 de marzo de 2023 

 
Fuente: Registro Único de Victimas (RUV) Bogota 31 de marzo de 2023 

 

Por último, se analiza la información de los lugares a donde se fueron las 422 personas 

indígenas víctimas del conflicto que se encontraban en Bogotá a 31 de diciembre de 2022, 

pero no a 31 de marzo de 2023. Como se observa en la gráfica 9, el municipio donde llegó 

mayor población indígena víctima procedente de Bogotá es Pueblo Rico (Risaralda) con el 

13%, seguido de Soacha (Cundinamarca) con 10% y Coyaima (Tolima) con 6%. 

Grafica 9. Municipios a donde llegó la población indígena víctima del conflicto armado 

ubicada en la ciudad de Bogotá a 31 de diciembre de 2022 y que no estaban a 31 de marzo 

de 2023   

 
Fuente: Registro Único de Victimas (RUV), Bogotá 31 de marzo de 2023 

 

De la anterior información se puede concluir que existe un comportamniento casi que 

curcular en los municipios de Pueblo Rico (Risaralda), Coyaima (Tolima) y Soacha 

(Cundinamarca) que son municipios tanto expulsores como receptores de población indígena 

víctima del conflicto armado. Es comprensible este comportamiento teniendo en cuenta las 
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dinámicas de los pueblos Emberá y Pijao de Pueblo Rico y Coyaima respectivamente. Sin 

embargo, es muy particular en el caso del municipio de Soacha que se convierte en una 

especie de satélite del distrito capital para la llegada y salida de población indígena víctima 

del conflicto armado.  

 

Derechos de la población indígena víctima del conflicto armado  

En el apartado anterior se realizó un análisis de las principales características de la población 

indígena víctima del conflicto armado que se ubica en la ciudad de Bogotá D.C. En este 

apartado se analizará la información referida a los derechos de esta población de acuerdo 

con los datos de asistencia y atención a personas indígenas víctimas del conflicto armado 

beneficiada por la oferta del distrito capital a través de la implementación del Plan de Acción 

Distrital (PAD). Se contempla en este análisis los derechos a la Ayuda Humanitaria Inmediata 

(A.H.I), derecho a la vivienda, derecho a la educación, derecho a la salud.  

 

Derecho a Ayuda Humanitaria Inmediata (A.H.I) 

El derecho a la Ayuda Humanitaria Inmediata (A.H.I) en la población indígena se ha venido 

cumpliendo, garantizando la entrega a 270 personas indígenas víctimas del conflicto armado 

entre 2022 y 2023 (31 de marzo de 2023), de las cuales el 55% son mujeres y el 45% son 

hombres.   

Grafica 10. Población indígena víctima del conflicto armado con Ayuda Humanitaria 

Inmediata 2022 - 2023   

 
Fuente: Seguimiento al PAD 2022 – 2023 (31 de marzo) 
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Derecho a la Vivienda 

En la ciudad a traves del Plan de Acción Distrital (PAD) se garantiza el derecho a la vivienda 

con la meta de entrega de subsidios para compra de vivienda. De acuerdo con los datos del 

seguimiento al PAD entre 2022 y 2023 se han entregado 32 subsidios de vivienda, de los 

cuales el 69% fue entregado a mujeres y el 38% a hombres indígenas víctimas del conflicto 

armado. 

Grafica 11. Población indígena víctima del conflicto armado con subsidio de vivienda 2022 - 

2023  

 
Fuente: Seguimiento al PAD 2022 – 2023 (31 de marzo) 

 

Además de la entrega de subsidios para la compra de vivienda, el distrito capital en el año 

2022 contó con el programa Mi Ahorro mi Hogar, que beneficiaba con subsidio de 

arrendamiento a mujeres víctimas del conflicto armado para la cuota incial para su vivienda. 

En este programa fueron beneficiadas 102 mujeres indígenas víctimas de las cuales el 20% 

fueron mujeres jóvenes entre los 18 y los 28 años, el 77% mujeres adultas de 18 a 60 años y 

el 3% mayores de 60 años.  

Grafica 12. Mujeres indígenas víctimas del conflicto armado con Subsidio de Mi Ahorro, mi 

Hogar 2022 - 2023  

 
Fuente: Seguimiento al PAD 2022 – 2023 (31 de marzo) 
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Derecho a la Educación  

Para garantizar el derecho a la educación el distrito capital tiene matriculados a 31 de marzo 

de 2023 un total de 2.392 personas indígenas víctimas del conflicto armado. De estas el 

mayor porcentaje es de hombres 52%, seguido por mujeres 48%. Por ciclo de vida, el mayor 

porcentaje de estudiantes indígenas víctimas del conflicto armado son los adolescentes de 

12 a 19 años con 47%; seguido de niñas y niños de infancia de 6 a 11 años con 40% del total; 

jóvenes de 18 a 29 años con el 6%; niñas y niños de primera infancia, el 3%; y el 0,04% referido 

a mayores de 60 años. 

Grafica 13. Población indígena víctima del conflicto armado matriculada en el sistema 
educativo distrital 2022 - 2023  

 
Fuente: Seguimiento al PAD 2022 – 2023 (31 de marzo) 

 

Aparte de la matricula al sistema educativo distrital el distrito capital tiene una oferta en 

educación superior para población víctima del conflicto armado en la cual hay matriculadas 

entre 2022 y 2023 49 personas indígenas víctimas del conflicto armado. 

Grafica 14. Población indígena víctima del conflicto armado matriculada en educación 

superior 2022 - 2023  

 
Fuente: Seguimiento al PAD 2022 – 2023 (31 de marzo) 
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Del total de población indígena víctima del conflicto armado que se encuentra matriculada 

en educación, el 71% son hombres y el 33% son mujeres.  

Derecho a la Salud  

Para la garantía del derecho a la salud el distrito capital cuenta con la meta de afiliación al 

Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) en el cual a 31 de marzo de 2023 hay 

afiliados 15.221 personas indígenas víctimas del conflicto armado.  

Grafica 15. Población indígena víctima del conflicto armado afiliada al Sistema General de 

Seguridad Social en Salud 2023 

 
Fuente: Seguimiento al PAD 2022 – 2023 (31 de marzo) 

 

El 51% del total de la población son hombres y el 49% son mujeres. Del total, la población 

adulta entre 29 y 60 años representa el 46%; los jóvenes de 18 a 28 años, el 29%; 

adolescentes de 12 a 17 años, el 11%; niñas y niños de infancia de 6 a 11 años, 8%; mayores 

de 60 años, 4%; y niñas y niños de primera infancia de 0 a 5 años, el 1%. 
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