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Presentación 
El Sistema de Indicadores Sociales de Santiago de Cali es un conjunto de recursos humanos y 
tecnológicos que almacena, procesa, difunde y analiza datos consolidados por la Administración, el 
cual permite el intercambio de datos para la planeación, el monitoreo, la evaluación y la toma de 
decisiones en Cali. 
 
El Sistema de Indicadores Sociales está basado en un enfoque de desarrollo integral que se ha 
construido progresivamente desde mediados del siglo XX, cuando se asociaba a un concepto de 
desarrollo económico. El análisis fue incorporando otras dimensiones de la calidad de vida de las 
personas, el enfoque de sostenibilidad de esa calidad de vida para las futuras generaciones, el 
desarrollo entendido como capacidades y oportunidades de las personas que conf iguran libertades 
para conducir sus vidas, y finalmente la consolidación de ese enfoque multidimensional e incluyente 
en agendas multilaterales (Objetivos de Desarrollo del Milenio y Objetivos de Desarrollo Sostenible) 
y los compromisos nacionales que se derivan de dichas agendas (enfoque de desarrollo integral y 
planes de desarrollo territoriales). 
 
En atención a ese enfoque de desarrollo sostenible, integral, multidimensional y basado en 
libertades, el SIS plantea en su metodología dimensiones en tanto aspectos del desarrollo que, 
integrados, dan cuenta de la manera en que una sociedad puede facilitar (o impedir) la libertad y 
capacidad de progresar de un individuo.  A su vez, cada una de las dimensiones se componen de 
temáticas, las cuales responden a agendas sectoriales más específicas de desarrollo y política 
pública. Y cada temática se compone de indicadores a través de los cuales es posible hacer 
seguimiento a la evolución y al cumplimiento de las agendas sectoriales de desarrollo.  
 
Con esa estructura analítica, el SIS publica actualmente cuatro conjuntos de indicadores: 1) 
Indicadores para la Medición del Desarrollo Social, 2) Indicadores Globales de Ciudad, 3) Indicadores 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 4) Indicadores para la Medición del Desarrollo Social, por 
comunas. 
 
Aunque cada conjunto tiene un abordaje distinto en cuanto al objeto de seguimiento (indicadores 
comparables internacionalmente, la agenda de las naciones unidas, la garantía de derechos de la 
población menor a 18 años, las estructuras y sistemas del desarrollo territorial o un enfoque más 
panorámico y holístico del desarrollo a nivel ciudad o por comunas), el enfoque de desarrollo es 
común a los seis conjuntos, y debido a ello tienen algunas dimensiones y temáticas en común. 
 

1. En particular, y en razón a la estructura misma y al proceso de construcción del enfoque de 
desarrollo adoptado por el SIS, las temáticas más comunes entre los conjuntos de baterías 
del sistema y entre sus dimensiones, son las relacionadas con los activos de las personas 
para su desarrollo individual, es decir: educación, salud, deporte, recreación, cultura, 
empleo, pobreza y desigualdad, seguridad y demografía. 

2. Con no menor importancia para el desarrollo social, pero con un enfoque más colect ivo en 
su gestión y medición, el enfoque de desarrollo abordado por el SIS aborda otras temáticas, 
como las finanzas públicas, buen gobierno, ambiente productivo y emprendedor, la 
infraestructura, dotación y conectividad digital y la participación política. 

3. Finalmente, otras temáticas del enfoque dan cuenta de la plataforma territorial en la cual 
se lleva a cabo la actividad humana y el logro de las capacidades, oportunidades y libertades 
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mencionadas, como son: la vivienda y los servicios públicos, la movil idad y el medio 
ambiente.  

 
Teniendo en cuenta esos tres niveles de análisis: el desarrollo personal, el colectivo y el territorial, 
es el primero, el más nuclear en el enfoque de desarrollo adoptado por el SIS. Al mismo tiempo, es 
el más recurrente en las baterías, dimensiones y temáticas del sistema de indicadores, por lo cual 
un análisis integrado de las temáticas de desarrollo y calidad de vida de las personas (demografía, 
pobreza y desigualdad, empleo, educación, salud, deporte, recreación y cultura) permite más 
posibilidades de análisis transversal a todas las baterías de indicadores del sistema.  
 

1. Demografía 
 

1.1. Población total 
 
El Distrito de Santiago de Cali contaba, en el año 2021, con 2.264.748 habitantes, de acuerdo con la 
proyección poblacional del DANE a partir del Censo 2018 realizado por la autoridad estadística 
nacional, posicionando a Cali como la tercera ciudad con mayor población del país, ubicada detrás 
de Bogotá y Medellín. Como se observa en las gráficas 9 a 13, la población habitante de Cali era de 
1.591.869 personas, y para 2035 se proyecta que sea de 2.547.669, lo que representa un millón de 
personas más en 50 años. El crecimiento poblacional obedece a distintos factores que, combinados 
entre sí, producen una tendencia creciente, pero en desaceleración hasta mediados de la década 
anterior y luego tiene un crecimiento más constante interanualmente.  A continuación, se 
examinará un poco más en detalle la dinámica poblacional de la ciudad.  
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1.2. Población total por área geográfica 
 
La dinámica poblacional de Santiago de Cali, al igual que la tendencia histórica global, es 
determinada por el casco urbano, ya que, como se observa en la gráfica 10, la población rural se 
mantiene entre los 40 mil y 50 mil habitantes desde el año 2000, mientras que el nivel y el 
crecimiento poblacional del área urbana o cabecera, es muy similar al de la población total del 
Distrito. Así, la cabecera del entonces municipio de Cali ascendía a los 1,5 millones de habitantes, y 
en 2035 se proyectan 2,5 millones de personas, mientras que se proyecta que no crecerá la 
población rural. 
 

 
 

1.3. Población total por sexo y grupos quinquenales de edad 
 
Por otra parte, la población femenina de Santiago de Cali en 2021 es de 1.212.663 habitantes, 
aportando el 54% de la población total, por lo cual, la población masculina aporta el 46% restante. 
Esto tiene importantes implicaciones en materia tanto de los fenómenos que ocurren en la ciudad 
en materia de desarrollo, como en materia de las políticas públicas para intervenir dichos 
fenómenos.  
 
Lo anterior cobra aún mayor relevancia si se tiene en cuenta que esa participación de la población 
femenina en la población total es cada vez mayor: es decir, cada vez hay más mujeres por cada 
hombre. Mientras en 1987, las mujeres representaban el 45% de la población, en 2021 ya 
representan el 54%. Todo ello, tiene importantes efectos de largo plazo en la economía, la salud 
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pública, la seguridad, etc., y por ello también las políticas públicas que intervienen dichos sectores 
van cambiando en procura de atender mejor las necesidades de la población.  
 
De otro lado, la composición poblacional por grupos de edad también es fundamental en materia 
de análisis del desarrollo social y económico, y focalización de las políticas públicas que promueven 
dicho desarrollo. En el caso de Cali, en los últimos años la población adulta mayor es cada vez más 
grande y significativa con respecto a la población total, mientras la población menor a 20 años va 
en descenso, lo cual muestra que la población caleña, fruto de diversos aspectos clave de desarrollo, 
como sucede en otras ciudades y países está envejeciendo, lo cual es producido por mejores 
condiciones de vida de la población que décadas anteriores, pero también producirá en el largo 
plazo mayores índices de dependencia, mayor presión al sistema de pensiones y menor población 
en edad de trabajar. 
 

 
 

2. Pobreza y desigualdad 
 

2.1. Coeficiente de GINI 
 
El coeficiente de GINI es una de las medidas más utilizadas para la medición de la desigualdad 
económica y permite conocer el grado de concentración del ingreso y por tanto las condiciones de 
desigualdad del país. 
 
El coeficiente de GINI es una medida de concentración del ingreso. Esta medida está ligada a la curva 
de Lorenz y toma valores entre 0 y 1, donde 0 indica perfecta igualdad y 1 perfecta desigualdad.  
Después de una tendencia decreciente, pero muy lenta en la reducción, el coeficiente crece en el 
año 2020 producto por la recesión económica provocada por el aislamiento preventivo y la 
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pandemia, y luego vuelve a reducirse, pero a niveles que ya se habían superado, como el de 2014 
(0,49 sobre 1). 
 

 
 

2.2. Incidencia de la pobreza monetaria 
 
La incidencia de la pobreza monetaria es un indicador que permite cuantificar las personas viven 
por debajo del umbral nacional de pobreza. Brinda información sobre los avances hacia la reducción 
de la pobreza, un objetivo y requisito central del desarrollo sostenible. El índice nacional de pobreza 
es una de las medidas centrales de los estándares de vida y centra la atención exclusivamente en 
las personas pobres. 
 
La incidencia de la pobreza mide el porcentaje de la población que tiene un ingreso per cápita en el 
hogar por debajo de la línea de pobreza, en relación con la población total, según el dominio 
geográfico. 
 
La línea de pobreza son los umbrales que definen el ingreso mínimo necesario para adquirir una 
canasta de básica de bienes (alimentarios y no alimentarios) considerados indispensables para el 
hogar. 
 
El descenso permanente de la pobreza monetaria año tras año en las últimas décadas se vio 
interrumpido por la recesión económica de 2020, cuando la incidencia creció a 36,3 y luego cayó 
en 2021 a 29,3, nivel apenas inferior al de 2012, lo que implica que aún se tiene un retroceso de 
10 años en pobreza que no se ha podido superar. 
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2.3. Incidencia de la pobreza monetaria extrema 
 
La incidencia de la pobreza monetaria extrema es un indicador que permite cuantificar las personas 
viven por debajo del umbral nacional de pobreza extrema. Brinda información sobre los avances 
hacia la reducción de la pobreza, un objetivo y requisito central del desarrollo sostenible.  
La incidencia de la pobreza extrema mide el porcentaje de la población que tiene un ingreso per 
cápita en el hogar por debajo de la línea de pobreza extrema, en relación con la población total, 
según el dominio geográfico. 
La línea de pobreza extrema es el costo per cápita mensual mínimo necesario para adquirir 
únicamente la canasta de bienes alimentarios, que permiten un nivel de sobrevivencia en un país 
determinado. 
Nuevamente, el descenso permanente de la pobreza monetaria extrema año tras año en las últimas 
décadas se vio interrumpido por la recesión económica de 2020, cuando la incidencia creció a 13,3 
y luego cayó en 2021 a 8,0, nivel muy superior al de 2012, lo que implica que aún se tiene un 
retroceso de más de 10 años en pobreza que no se ha podido superar.  
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3. Empleo 
 

3.1. Tasa de ocupación 
 
Por otra parte, la tasa de ocupación muestra el porcentaje de la población en edad de trabajar que 
efectivamente está ocupada1, por lo cual se interpreta como la capacidad de la economía para 
generar empleo entre la población legalmente habilitada para trabajar. Para el caso de Cali, en los 
últimos 20 años la tasa ha oscilado alrededor del 60%, pero también tuvo un retroceso en el año 
2020 como consecuencia de la recesión que trajo el aislamiento preventivo por la pandemia del 
COVID-19. Aunque en 2021, la tasa aumentó con respecto a 2020, fruto de la reactivación 
económica, el nivel de ocupación no logró recuperar los registros prepandemia. De hecho, la tasa 
de 56,81% registrada en 2021, después de la de 2020 (52,36%), es la más baja en 20 años. 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
1 Las  personas ocupadas son aquellas que durante el período de referencia se encontraban en una de las siguientes 

s i tuaciones: 1. Trabajó por lo menos una hora remunerada e n la semana de referencia. 2. Los  que no trabajaron la 
semana de referencia, pero tenían un trabajo. 3. Trabajadores familiares s in remuneración que trabajaron en la semana 
de referencia por lo menos 1 hora. 
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3.2. Tasa de desempleo 
 
La tasa de desempleo, por su parte, relaciona la población desocupada2 y la población 
económicamente activa. Es decir, que muestra el porcentaje de la población que participa del 
mercado laboral, que busca trabajo, pero no logra aún tener una ocupación. Es un indicador tanto 
de la capacidad del mercado laboral para ocupar o no su fuerza de trabajo disponible, y al tiempo 
es un indicador social y económico porque influye en la capacidad adquisitiva de las personas, al 
tiempo que la desocupación implica una inversión personal en tiempo y dinero no retribuida con un 
salario.  
En el caso de Cali-Yumbo, la tasa de desempleo es de 17,41% en 2021, nivel inferior al año 2020 
(pandemia) pero aún muy superior al de 2019 (prepandemia), que registraba una tasa de 12,47%, 
lo que muestra que la reactivación económica de 2021 aún no logra que la economía traslade al 
mercado laboral su capacidad de ocupar su fuerza de trabajo disponible. En el largo plazo, la tasa 
de 2021 representa la tercera más alta en los últimos 20 años. 
 
 
 
 
 
 
                                                                 
2 Las  personas desocupadas son aquellas que en la semana de referencia se encontraban en una de las siguientes 

s i tuaciones: 1. Desempleo abierto (sin empleo en la semana de referencia, hicieron diligencias en el mes y tenían 
disponibilidad). 2. Desempleo oculto (sin empleo en la semana de referencia, n o hicieron diligencias en el mes, pero sí 
en los últimos 12 meses y tienen una razón válida de desaliento). 3. Disponibilidad 
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3.3. Proporción de informalidad 
 
La proporción de informalidad laboral relacional el número de ocupados informales3 como 
porcentaje de la población ocupada total, por lo que permite observar la incapacidad del sector 
formal de generar suficientes empleos. Los empleos informales se caracterizan por ser de baja 
calidad e ingresos, y explicar la inestabilidad económica en el individuo por no recibir un salario justo 
y fijo para atender sus necesidades básicas.  
Para el caso de Cali, en los últimos 20 años ha oscilado entre el 45% y 55% de la ocupación, pero, 
luego de tener un máximo histórico en los últimos 8 años, por cuenta de la pandemia en 2020, logró 
descender a 48,76% en 2021.  
 
 
 
 
 

                                                                 
3 Los  ocupados informales son las personas que durante el periodo de tiempo de referencia se encontraban en una de 

las siguientes situaciones: 1. Los  empleados particulares y los obreros que laboran en establecimientos, negocios o 
empresas que ocupen hasta cinco personas en todas sus agencias y sucursales, incluyendo a l patrono y/o socio  2. Los 
trabajadores familiares sin remuneración en empresas de cinco trabajadores o menos 3. Los  trabajadores sin 

remuneración en empresas o negocios de otros hogares 4. Los  empleados domésticos en empresas de cinco 
trabajadores o menos 5. Los jornaleros o peones en empresas de cinco trabajadores o menos 
6. Los  trabajadores por cuenta propia que laboran en establecimientos hasta cinco personas, excepto los independientes 
profesionales 7. Los patrones o empleadores en empresas de cinco trabajadores o menos 8. Se excluyen los obreros o 
empleados del gobierno. 
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4. Educación 
 

4.1. Tasa de cobertura neta 
 
Es un indicador que permite medir el grado de cobertura de la población en edad escolar y la 
proporción de ingresos tardíos y de las tasas de extra-edad al compararla con la cobertura bruta. Su 
objetivo es identificar la participación relativa en el sistema educativo de la matrícula de aquellas 
personas con la edad teórica para ingresar a un nivel de enseñanza con respecto a la población en 
esa misma edad. Esto permite medir los niveles de inserción al sistema educativo o los rezagos 
producto de repitencia de uno o más grados. 
 
La tasa de cobertura neta de educación se calcula como la proporción de estudiantes que asisten a 
establecimientos de enseñanza de un determinado nivel y que pertenecen al grupo de edad que, 
según las normas reglamentarias o convenciones educativas, corresponde a dicho nivel, expresado 
como porcentaje del total de la población del grupo de edad respectivo.  
 
Al igual que la tasa bruta, la cobertura neta presenta una tendencia decreciente en los últimos años, 
lo cual lleva a inferir que el problema está en la matrícula registrada en el sistema educativo. En 
2021, la cobertura neta del ciclo educación básica y media es del 83%, lo que indica que, de cada 
100 niños y jóvenes menores de 16 años, 17 se están quedando por fuera del sistema edu cativo, la 
mayoría de ellos en los niveles de transición y media, con las implicaciones de aprendizaje y en 
proyectos de vida, respectivamente, que generan en la vida de los menores ausentes del sistema.  
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4.2. Tasa de supervivencia de la educación primaria y 
secundaria 

 
Este indicador mide la capacidad de retención y eficiencia interna del sistema educativo. Es de 
particular interés ya que comúnmente se considera como un requisito previo para una 
alfabetización sostenible. 
 
Se define como el porcentaje de una cohorte de estudiantes matriculados en primer grado de 
primaria o secundaria que alcanzaron el último año de su respectivo nivel.  
 
El indicador se calcula como el número total de alumnos pertenecientes a una cohorte escolar que 
alcanzaron cada grado sucesivo del nivel de educación especificado, dividido por el número de 
alumnos inicialmente matriculados, multiplicado por 100. 
 
La tendencia de la tasa es creciente en los últimos años, registrando en 2020 una supervivencia del 
82%, cuando 15 años atrás era del 52% de quienes estaban inicialmente matriculados en el primer 
año del ciclo. 
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4.3. Desempeño del total de instituciones educativas de Cali 
en las pruebas de estado SABER 11 

 
Permite observar el desempeño de las instituciones educativas de acuerdo con los resultados en 
las pruebas de Saber 11. El indicador permite encaminar las políticas educativas que permitan unir 
esfuerzos en el mejoramiento de la infraestructura física y la calidad educativa.  
En 2021, como en los últimos cuatro años, se observa una caída en el desempeño alto de las 
instituciones oficiales y un incremento del porcentaje de IE en bajo desempeño en las pruebas Saber 
11. A su vez, se observa un aumento en el desempeño alto de las instituciones no oficiales y un 
descenso del porcentaje de IE en bajo y medio desempeño en las pruebas Saber 11.  
Finalmente, el indicador consolidado de todas las instituciones educativas de la ciudad que 
presentaron las pruebas, tanto oficiales como no oficiales, muestra que el desempeño alto mejora 
en el último año (de 57% a 58%), pero se están ensanchando las brechas de rendimiento entre los 
sectores privado y oficial, donde el primero suele mostrar mejores resultados a nivel agregado.  
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5. Salud 
 

5.1. Cobertura del Sistema de Seguridad Social 
 
El Sistema de Seguridad Social en Salud (SGSSS) es un conjunto armónico de entidades públicas y 
privadas, normas y procedimientos, que procuran la prestación del servicio y fijan condiciones de 
acceso en todos los niveles de atención, bajo el fundamento de garantizar la atención integral a 
toda población. 
 
El indicador de cobertura relaciona el número de afiliados por régimen contra el total de la 
población. En 2021, mientras el régimen contributivo cubre actualmente el 70%, el subsidiado 
beneficia al 28% de la población, mientras que el régimen especial (empleados del Magisterio, 
Fuerzas Militares, Ecopetrol), aporta el 2% restante. 
 
Esta cobertura garantiza el acceso a los servicios de salud cuando estos sean requeridos, y el 
aumento de su alcance sobre la población en los últimos años permite es un insumo fundamental 
para llevar los beneficios de la política pública de salud a la totalidad de la población.  
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5.2. Tasa de mortalidad infantil 
 
La tasa de mortalidad infantil mide la supervivencia infantil. Refleja también las condiciones sociales, 
económicas y ambientales en que viven los niños, incluida la atención de su salud. El indicador se 
calcula como la división del número de muertes de niños menores de 1 año (numerador) y el total 
de nacidos vivos registrados (denominador), multiplicado por 1.000. 
 
En el año 2021, Cali registró una tasa de 9 muertes en menores de un año por cada mil nacidos vivos, 
un año después de lograr el mínimo histórico, con una tasa de 7,55 por cien mil NV.  
 
Las mejoras en las condiciones de vida de la población, incluyendo la calidad en la atención a las 
madres y a los niños, dan cuenta de la tendencia marcadamente decreciente de este indicador en 
las últimas décadas. 
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5.3. Tasa de Mortalidad General 
 
La tasa de mortalidad general es un indicador que permite observar el nivel general de salud de la 
población. Éste también posibilita la capacidad de conocer el comportamiento de las defunciones 
para analizar la tendencia de crecimiento de la población. 
 
El indicador se calcula como la división del número de defunciones (numerador) entre la población 
total (denominador), multiplicado por 1.000. El numerador incluye todas las defunciones ocurridas 
durante el año producto de las diferentes causas de muerte. 
 
En los últimos 35 años, la tasa de mortalidad ha estado muy cerca de los 6 casos por cada mil 
habitantes. No obstante, en 2020 y 2021, años de inicio y fin de la pandemia del COVID-19, la tasa 
se elevó a 7,5 y 9 respectivamente. 
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6. Seguridad 

 

6.1. Homicidios por cada 100 mil habitantes 
 
Durante mucho tiempo, los homicidios fueron la principal causa de muerte en la ciudad de Cali, fruto 
del flagelo del narcotráfico y la guerra que desencadenó, lo cual mantuvo a Cali con una de las tasas 
de homicidios por habitantes más alta entre ciudades principales de Colombia y el mundo. Muestra 
de ello son los registros que en los años 90 llegaban a 120 homicidios por cada cien mil habitantes, 
es decir 1 homicidio por cada mil personas. Gracias al esfuerzo de los gobiernos nacional y local a lo 
largo de décadas, la tasa se ha reducido lentamente hasta los 54 por cien mil del año 2021.  
 
Aunque en 2020 se había logrado bajar a 48, el aislamiento preventivo obligatorio contribuyó de 
gran manera. En los homicidios, las principales víctimas en cantidad y participación en conflictos 
asociados al delito y la intolerancia son los hombres, y entre ellos los jóvenes entre los 15 y 29 años.  
 
Aún hoy, la tasa de homicidios para hombres es excesivamente alta, pues supera los cien casos por 
cien mil habitantes. Otra problemática es la de los feminicidios, u homicidios de mujeres por razones 
de género la cual es objeto de política de seguridad y convivencia ciudadana. 
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6.2. Suicidios por cada 100 mil habitantes 
 
El suicidio es un problema de salud pública porque está estrechamente relacionado con la salud 
mental y con las frustraciones que pueden tener las personas en cualquier ámbito de sus vidas, lo 
cual está relacionado con el hecho de que este indicador sea elevado en poblaciones vulnerables y 
objeto de discriminación. Es considerada una muerte violenta, aunque sea autoinfligida como 
ocurre en este caso.  
 
En Cali, la tasas por cien mil ha oscilado alrededor de los 5 casos por cada cien mil habitantes, pero 
tiene una tendencia a la baja, aunque con cierto comportamiento cíclico (4,53 a 4,40 en 2020-2021). 
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6.3. Tasa General de Mortalidad por Accidentes de Tránsito 
terrestre 

 
La tasa de mortalidad por accidentes de tránsito terrestre se define como la relación entre el 
número de homicidios en accidentes de tránsito por cada cien mil habitantes. Este es un indicador 
relevante en el análisis de las muertes violentas de una ciudad, pero también como un indicador de 
movilidad y de salud pública, dado que refleja el nivel de inseguridad vial y al mismo tiempo 
constituye una de las principales causas de muerte en el mundo.  
 
Esta tasa tienen una tendencia decreciente, reflejando los progresos en materia de la política pública 
de seguridad vial, pero también refleja que es un flagelo difícil de reducir, lo que se evidencia en la 
lentitud de la reducción a través del tiempo, ya que es influida por muchos factores que la jalonan 
hacia el crecimiento como la mayor exposición a los siniestros como las altas velocidades, el mayor 
parque automotor y la mayor cantidad de viajes que realizan los actores de la movilidad terrestre. 
 
En 2006, la tasa de muertes en accidentes de tránsito era 15,7 casos por cada cien mil habitantes, 
mientras que, en 2021, se logra reducir a 12 muertes por cada cien mil.  
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7. Cultura, Deporte y Recreación 
 

7.1. Porcentaje de puestos de trabajo en el sector cultural 
 
El porcentaje de puestos de trabajo en el sector cultural es un reflejo directo de la importancia de 
la cultura en la administración municipal. 
 
El indicador se mide como el porcentaje puestos de trabajo en la secretaría de cultura de ciudad (el 
numerador) dividido por el número total puestos de trabajo en la administración pública de la 
ciudad. 
 
La tendencia de largo plazo del indicador muestra un comportamiento creciente en los últimos años, 
pero en un rango bastante corto: entre 1,5% y 2,4%, ubicándose precisamente en 2,4% en la vigencia 
fiscal 2021., alcanzando su máximo histórico en 16 años de análisis.  
 
Es importante mencionar que la institucionalidad promotora de la cultura en el Distrito, impulsa 
tanto la actividad artística entre los profesionales del oficio como la promoción de la cultura y la 
misma actividad artística en la ciudadanía en general, por lo cual su labor es de gran relevancia en 
la calidad de los caleños: para la construcción de imaginarios y la trascendencia en la vida de l as 



Análisis integrado Calidad de vida de las personas 

22 
 

personas y para la viabilidad de las industrias culturales como un vehículo para la carrera profesional 
para muchos artistas y empresarios culturales en la ciudad.  
Por ello, es necesario que la importancia relativa de la promoción institucional de la cultura en la 
ciudad sea mayor en el futuro.  
 
 

 
 

7.2. Porcentaje de habitantes que practican deporte, 
recreación y actividad física 

 
La actividad física, bien como deporte, como recreación o simplemente como un ejercicio periódico 
y sistemático de los músculos, los sistemas cardiorrespiratorio y óseo, es fundamental, junto con la 
alimentación, como factor de calidad de vida, de salud física y mental, clave en la reducción de  riesgo 
de enfermedades cardiovasculares y respiratorias, entre otras.  
 
Por ello, es de especial interés para las políticas públicas de desarrollo social, la promoción de la 
actividad física, el deporte y la recreación para la población en general, con especial énfasis en los 
grupos poblacionales vulnerables, con mayor necesidad insatisfecha de estas actividades y por sus 
condiciones económicas y de salud. 
 
De acuerdo con los registros administrativos de la Secretaría, se observa una caída e n el número de 
personas atendidas por los distintos programas de promoción entre 2017 y 2021, lo cual fue 
reforzado por la situación de pandemia y aislamiento preventivo ocurrido en el año 2020.  
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A su vez, y de acuerdo con una encuesta bianual aplicada por el Observatorio del Deporte, la 
Recreación y la Actividad Física, ODRAF, de la Secretaría del Deporte y la Recreación del Distrito, en 
2021, el 59% de los caleños en general practicaba alguna actividad física, deportiva o recreativa 
habitualmente, cifra que es superior para las mujeres (53%) que para los hombres (49%). En la 
encuesta realizada en 2017, la población que las practicaba usualmente era del 48%.  
 
Población atendida por programas de deporte, recreación y actividad física de la Secretaría del 

Deporte. 

2017-2021 

 
Fuente: Secretaría del Deporte y la Recreación. Observatorio del Deporte, la 
Recreación y la Actividad Física, ODRAF. 

Gráfico: Sistema de Indicadores Sociales.  

 

7.3. Distribución porcentual de los motivos de no práctica 
deportiva, recreación y actividad física 

 
Finalmente, un indicador importante para contextualizar y hacer cada vez más pertinente la política 
pública de promoción de la actividad física, deportiva y recreativa es la distribución de los motivos 
por los cuales las personas no practican estas actividades (52% en 2017 y 41% en 2021).  
 
Por esta razón la encuesta bianual aplicada por la Secretaría del Deporte incluye la pregunta por los 
motivos de no práctica, a lo que los caleños en su gran mayoría atribuyen a la falta de tiempo y 
energía por las largas jornadas de trabajo (46% de los que no realizan ninguna práctica en 2021), lo 
que sin duda amerita una intervención multisectorial para mejorar la cultura de la práctica de 
actividades físicas en procura de una calidad de vida de la población más elevada.  
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Distribución porcentual de los motivos de no práctica deportiva, recreación y actividad física. 

2017-2021 

 
Fuente: Secretaría del Deporte y la Recreación. Observatorio del Deporte, la 
Recreación y la Actividad Física, ODRAF. 

Gráfico: Sistema de Indicadores Sociales.  

 

8. Conclusiones 
 
En concordancia con la historia del desarrollo en los países de renta media como Colombia, la ciudad 
de Cali muestra a finales del siglo XX y principios del siglo XXI innegables avances en materia de 
calidad de vida de sus habitantes: mayor inclusión en los sistemas de educación y seguridad social, 
más producto por habitante, menores niveles de pobreza e indigencia, menores tasas de inflación y 
desempleo, entre otros.  
 
No obstante, el modelo de desarrollo basado en la capacidad adquisitiva y la garantía de derechos 
básicos también implica nuevos desafíos para brindar un bienestar integral a la calidad de vida de 
las personas: más acceso a la cultura, la recreación y el deporte, más actividad física, control de las 
enfermedades típicas del sedentarismo (enfermedades hipertensivas y respiratorias), control de los 
delitos de alto impacto característicos de las ciudades más pobladas y activas, como son los 
homicidios y los distintos tipos de hurto y violencia personal.  
 
Lo anterior, sin olvidar el impacto que tienen los aspectos del entorno en la calidad de vida de las 
personas, como lo reflejan las mismas enfermedades de transmisión directa, las muertes en 
accidentes de tránsito terrestre, entre otras.  
 
En particular, y reconociendo que los logros históricos de décadas en materia de salud, economía, 
empleo y reducción de la pobreza se siguen profundizando en los últimos 20 años  en Cali, otros 
sectores como la educación está evidenciando nuevos desafíos que matizan y hasta cierto punto 
desaceleran el ritmo de las conquistas sociales en materia de acceso, equidad y calidad en la 
educación.  
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A su vez, hay sectores históricamente relegados en las agendas públicas y presupuestos de los 
gobiernos territoriales en general, pero cada vez más reconocidos en el último tiempo como 
factores clave del bienestar de las personas, que en el caso de Cali evidencian todos los retos que 
tienen por delante, como es el caso del esparcimiento, la trascendencia y la prevención activa de 
enfermedades físicas y mentales a través de la cultura, el deporte y la recreación.  
 
Finalmente, la seguridad ciudadana es una dimensión que plantea desafíos más retadores en tanto 
la ciudad es más grande, espacial, económica y poblacionalmente hablando: aunque los homicidios 
bajen por la acción de las autoridades contra las mafias y contra la intolerancia en espacios comunes 
a la ciudadanía, el hurto, en especial el hurto a personas, requiere una intervención y arti culación 
en distintos frentes de la política pública, muchos de ellos incluidos como dimensiones o temáticas 
en este enfoque de la calidad de vida de las personas: educación, salud física y mental, empleo e 
ingresos, cultura, deporte y recreación. 
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