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Mujeres en América Latina, Colombia y 

Bogotá: indicadores comparados  

P 
ara dimensionar la situación y las condiciones de las mujeres 

en Bogotá, el OMEG ha explorado cifras de diferentes 

ciudades de Colombia, dadas a conocer en varias 

publicaciones y con fuentes oficiales diversas, con el fin de 

efectuar análisis comparativos que permiten determinar fortalezas y 

debilidades en cuanto a la garantía de los distintos derechos de las 

mujeres en Bogotá y, en esa vía y según los resultados, servir de base 

para la toma de decisiones relacionadas con acciones de política 

pública o brindar orientación a otros municipios que así lo demanden.  

No obstante, el mismo ejercicio se dificulta a la hora de comparar 

datos e indicadores entre las capitales latinoamericanas, dado que no 

existen fuentes estadísticas agrupadas y homologadas. Sin embargo, 

con el ánimo de dibujar un panorama que permita observar cómo se 

encuentran Colombia y su capital con respecto a otros países de 

América Latina, en este número de InfoMujeres se hace una 

aproximación para algunos de los derechos de las mujeres, según la 

disponibilidad de cifras. 
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En materia de violencias 

Según la Cepal, Observatorio 

de Igualdad de Género de América 

Latina y el Caribe, año 2018 

(cuadro 1), en América Latina la 

tasa de feminicidios1 más alta se 

encuentra en El Salvador (6,8 por 

cada 100.000 mujeres en 2018), 

seguido por Bolivia (2,3). Dado que 

la Cepal no reporta los indicadores 

de Colombia sobre feminicidio2, 

otra información de este organismo 

internacional sobre “muertes de 

mujeres ocasionadas por su pareja 

o expareja íntima” permite hacer un 

acercamiento al fenómeno del 

feminicidio para efectos 

comparativos. Los indicadores al 

respecto muestran que las mayores 

tasas por cada 100.000 ciudadanas 

se observan en República 

Dominicana y Uruguay (1,5), 

mientras Colombia registra la más 

baja, al igual que Chile (0,5).  

Por su parte, debido a la falta de fuentes para 

las ciudades capitales latinoamericanas, con base 

en la misma fuente usada por la Cepal en el caso de 

Colombia (Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses), se estableció que, en el año 

2018 (cifras preliminares), en Bogotá se 

presentaron 11 casos de muertes violentas de 

mujeres a manos de un tercero cuyo presunto 

agresor fue su pareja o expareja, lo que equivale a 

una tasa de 0,3 por cada 100.000 ciudadanas, 

inferior a la de Colombia y a la general de todos los 

países de América Latina analizados. 

En salud 

Las últimas estadísticas disponibles sobre 

mortalidad materna en la región, correspondientes 

a 2015 (gráfico 1), indican que la razón de 

mortalidad materna (RMM) de Colombia se 

encuentra en un lugar medio con respecto a otros 

países de Latinoamérica. Para Bogotá, las 

estadísticas están más actualizadas; así, en 2018 la 

RMM fue de 24,0 por cada 100.000 personas 

nacidas vivas (dato preliminar), inferior a la 

registrada en 2017 (27,3)3. 

Cuadro 1. Número de feminicidios y de muertes violentas de mujeres 
a manos de su pareja o expareja y tasa por cada 100.000 ciudadanas. 

Algunos países de América Latina, 2018 

País 
Feminicidio 

Muertes violentas de 
mujeres a manos de su 

pareja o expareja 

Número Tasa Número Tasa 

Argentina 255 1,1 163 0,7 

Bolivia 128 2,3 ND ND 

Brasil 1.206 1,1 ND ND 

Chile ND ND 42 0,5 

Costa Rica 24 1,0 17 0,7 

Colombia ND ND 132 0,5 

Ecuador (2017) 104 1,2 ND ND 

El Salvador 232 6,8 31 0,9 

Guatemala 172 2 ND ND 

México 898 1,4 ND ND 

Paraguay 59 1,7 36 1,1 

Perú 131 0,8 113 0,7 

República Dominicana 106 1,9 83 1,5 

Uruguay 30 1,7 26 1,5 

Fuente: Cepal, Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (según 
disponibilidad de cifras). Consultado en https://oig.cepal.org/es/indicadores 

Gráfico 1. Razón de mortalidad materna (por cada 
100.000 personas nacidas vivas). Algunos países de 

América Latina, 2015  

 

Fuente: Cepal, Observatorio de Igualdad de Género de América Latina 
y el Caribe (según disponibilidad de cifras). Consultado en https://

oig.cepal.org/es/indicadores   
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Sobre el trabajo 

En relación con el número promedio de horas semanales destinadas al trabajo, remunerado o no, para 

algunos de los países de la región con información disponible de 2016 o 2017, las mujeres de Colombia se sitúan 

en una posición media, tanto en el número de horas semanales de trabajo remunerado y no remunerado (cuadro 

2), como en la distribución porcentual entre uno y otro: del total de horas laboradas por las colombianas (52,0), 

ellas dedican al trabajo remunerado el 30,7% de su tiempo y al no remunerado el 69,3%. Al observar la brecha 

entre sexos, se halla que una de las más altas en trabajo remunerado es la de Colombia (-23,3 horas), mientras la 

de trabajo no remunerado está en un lugar medio alto (21,5 horas). Por su lado, las cifras por sexo del promedio 

de horas semanales dedicadas al trabajo no remunerado en Bogotá, año 2017, son de 24,2 para las mujeres y de 

10,3 para los hombres, en tanto ese promedio bajó en 2018 a 22,7 para las mujeres y 9,8 para los hombres4.  

 

En relación con los ingresos, la Cepal reporta para el año 2017 que el 27,0% de la población de mujeres de 

Colombia no tiene ingresos propios, cifra que ubica a las colombianas en un sitio intermedio en relación con sus 

congéneres de otros países de Latinoamérica (gráfico 2). 

Cuadro 2. Promedio de horas semanales dedicadas al trabajo remunerado y no remunerado, población 
de 15 años y más, según sexo. Algunos países de América Latina, 2016 o 2017 

País 
  

Tiempo total de trabajo 
Tiempo de trabajo 

remunerado 
Tiempo de trabajo no 

remunerado 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Brasil (2017) 38,3 39,4 16,8 28,6 21,5 10,9 

Paraguay (2016) 46,6 47,2 18,1 35,4 28,5 11,8 

República Dominicana (2016) 50,6 46,7 19,5 37,1 31,2 9,6 

Guatemala (2017) 52,0 48,9 15,9 43,2 36,0 5,7 

Colombia (2017) 52,7 54,5 19,8 43,1 32,9 11,4 

Costa Rica (2017) 56,3 55,1 16,8 38,1 39,6 17,1 

Cuba (2016) 58,1 56,0 22,1 34,3 35,3 21,0 

El Salvador (2017) 58,7 58,9 21,5 41,7 37,3 17,2 

Fuente: Cepal, Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (según disponibilidad de cifras). Consultado en 
https://oig.cepal.org/es/indicadores 

Gráfico 2. Población sin ingresos propios según sexo. Algunos países de América Latina, 2017  

 

Fuente: Cepal, Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (según disponibilidad de cifras). Consultado en https://
oig.cepal.org/es/indicadores   
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Formas de participación 

Al medir la participación de las mujeres en los gabinetes 

ministeriales de varios países latinoamericanos, se halla que 

Colombia, año 2019, tiene paridad en su composición, una de las 

cifras más altas de la región (cuadro 3), en tanto en Bogotá, año 

2018, la composición del gabinete de la ciudad (máximo nivel 

decisorio) se acercaba a la paridad (44,7%)5, una de las cifras más 

altas del país. 

Si bien Colombia, en la participación de mujeres en los más 

altos cargos públicos del poder Ejecutivo, ocupa un lugar 

destacado, la deuda persiste en la participación en política en 

calidad de congresistas o parlamentarias, pues la proporción llega a 

un escaso 18,1%, muy lejos de la paridad y de la mayoría de países 

latinoamericanos (gráfico 3). Este comportamiento se mantiene en 

Bogotá, donde la participación de las mujeres en el Concejo de la 

ciudad también ronda el 18,0% en los últimos tres periodos. 

Cuadro 3. Participación porcentual de 
mujeres en los gabinetes ministeriales 
nacionales. Algunos países de América 

Latina, 2019 

País Mujeres Hombres 

Nicaragua 56,3 43,8 

Costa Rica 55,2 44,8 

Colombia 50,0 50,0 

México 36,4 63,6 

Chile 35,7 64,3 

Haití 33,3 66,7 

Uruguay 33,3 66,7 

Cuba 30,8 69,2 

Puerto Rico 29,4 70,6 

Bolivia 27,8 72,2 

El Salvador 26,3 73,7 

Honduras 26,3 73,7 

Ecuador 24,7 75,3 

Paraguay 23,5 76,5 

Venezuela 23,1 76,9 

Perú 22,6 77,4 

Panamá 20,7 79,3 

Jamaica 19,2 80,8 

Guatemala 15,6 84,4 

Rep. Dominicana 14,3 85,7 

Argentina 13,3 86,7 

Brasil 4,9 95,1 

Fuente: Cepal, Observatorio de Igualdad de 
Género de América Latina y el Caribe (según 

disponibilidad de cifras). Consultado en https://
oig.cepal.org/es/indicadores 

Gráfico 3. Participación porcentual de mujeres en los 
parlamentos. Algunos países de América Latina, 2019 

 

Fuente: Cepal, Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe 
(según disponibilidad de cifras). Consultado en https://oig.cepal.org/es/

indicadores   

América Latina y el Caribe ha 
tenido un aumento discreto de 
participación de mujeres en los 

gabinetes presidenciales. 
Respecto al periodo anterior, la 

región aumentó 4 puntos 
porcentuales alcanzando un 

promedio de 25,5%  ...  tres países 
han tenido incrementos 

importantes [en relación con el 
periodo anterior], como lo son 
Colombia (+22,41), Costa Rica 
(+23,74) y México (+17,61) ... 

(Cepal, 2019) 
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Cultura y hábitat 

De acuerdo con un estudio del BID de 2015, Bogotá presentaba una participación de viajes de mujeres en 

bicicleta superior a otras ciudades de América Latina (gráfico 4), con el 23,0%. El mismo documento señala que 

en ese año Bogotá era la primera ciudad de la región en infraestructura para el uso de la bicicleta, lugar que 

conserva en 2019. A julio de 2019, la ciudad tenía 540 kilómetros de ciclorrutas (infraestructura urbana de 

carriles exclusivos para la circulación de bicicletas y afines) y planeaba otros 192 kilómetros en los siguientes 

meses. Asimismo, Bogotá se ubicó en el lugar 12 entre las 20 ciudades del mundo más amigables con el uso de la 

bicicleta, según el Copenhagenize Index 2019, la única ciudad latinoamericana y la única que no es de Europa6.  

Cultura y hábitat 

Como se muestra en el cuadro 4, el índice de desigualdad de género (IDG) por país, calculado por el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para el año 2017, ubica a Colombia en un lugar 

intermedio a escala global (puesto 90 entre 189 países) y también entre los países latinoamericanos, con un IDG 

de 0,383 y una leve diferencia con respecto a 2016 (0,381). Al calcular el IDG para Bogotá, mediante la 

metodología utilizada por el PNUD, pero con fuentes que tienen información por ciudad colombiana, se obtiene 

la cifra de 0,341 en 20167, mejor indicador que el del país en ese año.  

La Cepal también informa los datos correspondientes al índice de feminidad de la pobreza para América 

Latina (gráfico 5). En el año 2017, este indicador para Colombia fue de 119 (119 mujeres pobres por cada 100 

hombres), situado en el rango medio de la tabla.  

Gráfico 4. Participación porcentual de viajes realizados en bicicleta por mujeres. Algunas ciudades de 
América Latina, 2015  

 

Fuente: Tomado de Banco Interamericano de Desarrollo (2015). Ciclo-inclusión en América Latina y el Caribe. Guía para impulsar el uso de la 
bicicleta. Consultado en https://publications.iadb.org/en/ciclo-inclusion-en-america-latina-y-el-caribe-guia-para-impulsar-el-uso-de-la-

bicicleta.   
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Por otro lado, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) de Colombia publicó en julio de 2018 el 

documento Pobreza monetaria y pobreza multidimensional. Análisis 2010-20178, que incluye una valoración de la 

pobreza para las mujeres y el cálculo de un índice de feminización de la pobreza y de la pobreza extrema. Para 

Colombia, el índice de feminización de la pobreza 2017 fue de 116,0 y, para Bogotá, de 110,0, el segundo más 

bajo entre las demás ciudades colombianas estudiadas. En cuanto al índice de feminización de la pobreza 

extrema 2017, el de Colombia ascendió a 127,0 (127 mujeres en pobreza extrema por cada 100 hombres en la 

misma condición) y, también para este índice, Bogotá presenta el segundo más bajo entre las ciudades 

principales en ese año (124,0).  

Notas 

 
1) Entre los diferentes países, no hay uniformidad ni en las denominaciones ni en el tipo de fuentes para los asesinatos de mujeres por 

razón de género. En Colombia, el término femicidio se utiliza en oposición al término homicidio y engloba las muertes violentas de 
mujeres a manos de un tercero sean o no por razón de género . 

2) No hay uniformidad en el concepto de registro ni coincidencia en las cifras de las diferentes fuentes (Fiscalía General de la Nación, 
Policía Nacional e Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses), lo cual dificulta la determinación de una cifra precisa . 

3) Fuente: Base de datos Secretaría Distrital de Salud, con cifras actualizadas a marzo de 2019 publicadas en el portal geoestadístico de 
la Secretaría Distrital de Planeación (http://www.sdp.gov.co/gestión-estudios-estratégicos/información-cartografía-y-estadística/
portal-geoestadistico).  

4) Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 2017 y 2018 . 
5) Fuente: Secretaría Distrital de la Mujer (2019). Informe de participación de las mujeres en los niveles decisorios de la Administración 

pública de Bogotá, 2018. Disponible en http://omeg.sdmujer.gov.co/OMEG/analisis-de-actualidad/mediciones-y-sondeos?
download=557:informe-sobre-participacion-de-las-mujeres-en-los-niveles-decisorios-de-la-administracion-publica-de-bogota  

6) Consultado en https://copenhagenizeindex.eu/  
7) Fuente: Cálculos del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá (OMEG), de la Secretaría Distrital de la Mujer.  
8) Consultado en https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Social/Pobreza%20Monetaria%20y%20Multidimensional%

20en%20Colombia%202010-2017.pdf  

Cuadro 4. Índice de desigualdad de género (IDG). 
Algunos países de América Latina, 2017 

País IDG 

Uruguay 0,270 

Costa Rica 0,300 

Cuba 0,301 

México 0,343 

Argentina 0,358 

Perú 0,368 

Colombia 0,383 

Ecuador 0,385 

El Salvador 0,392 

Brasil 0,407 

Jamaica 0,412 

Bolivia 0,450 

República Dominicana 0,451 

Venezuela 0,454 

Nicaragua 0,456 

Panamá 0,461 

Paraguay 0,467 

Guatemala 0,493 

Haití 0,601 

Fuente: PNUD (2018), Índices e indicadores de desarrollo 
humano. Actualización estadística de 2018. 

Gráfico 5. Índice de feminidad de la pobreza. Algunos 
países de América Latina, 2017  

 

Fuente: Cepal, Observatorio de Igualdad de Género de América 
Latina y el Caribe (según disponibilidad de cifras). Consultado en 

https://oig.cepal.org/es/indicadores   


