


¡El Departamento Administrativo
 Nacional de Estadística (DANE) celebra 
con orgullo sus 70 años de existencia! 

Con tal motivo, compartimos 70 hitos que, además 
de representar momentos clave de la historia de la 
entidad, buscan contribuir a la reflexión pública y 
privada sobre cómo hemos llegado a ser y por qué 

somos hoy lo que somos como país y como sociedad. 



Un hito es un personaje, un objeto o una operación estadística 
que nos permite contar la evolución del país a lo largo de las 

siete décadas de existencia del DANE. 
Cada hito seleccionado se presentará en una serie de breves
 volúmenes impresos (el primero es este), en un sitio web y 

en las plataformas de medios sociales de la entidad. 
Quisiéramos que con cada hito se conociera el invaluable trabajo del DANE 
al momento de ir creando esas piezas fundamentales que han permitido 

armar el rompecabezas de lo que es Colombia.
Más allá de insistir en  la importancia de la información estadística para 
la toma de decisiones y la construcción de un mejor futuro, estos hitos son 

de algún modo las historias de quienes han hecho que todos contemos.

Sobre los hitos





Personas mayores de 100 años
en Colombia
El contraste entre las cifras de 1953 y 2023 revela un aumento 
significativo en la esperanza de vida en Colombia, lo que ha llevado 
a un crecimiento exponencial del número de personas mayores de 
100 años.
Mientras en 1953 había 529 personas centenarias en Colombia, en 
2023 se calcula que hay 19.400. Hace siete décadas la esperanza de 
vida al nacer de un colombiano era de 48 años y para una 
colombiana era de 52.  
Hoy una persona nacida en nuestro país puede llegar a vivir, en 
promedio, 77,23 años. Si se trata de un hombre, 74,48. Si es una 
mujer, 80,13. 
¿Ha pensado por qué somos más longevos hoy? ¿Cuál cree usted 
que va a ser la esperanza de vida al nacer en 2050?





La tierra y el uso que le damos en Colombia 
El uso del suelo en Colombia ha cambiado de manera notable en las 
últimas décadas.
En 1960, cuando se hizo el primer censo agropecuario en la historia del 
país, de las 27.337.827 de hectáreas de tierra aprovechadas, el 18,46 % 
(5.047.088 ha) se empleaba para la agricultura y el 36 % de las 
unidades de producción para ganadería.
Según el último Censo Nacional Agropecuario, de 2014, de las 
50.102.269 de hectáreas de suelo dispuestas para uso agropecuario, en 
la mayor parte predomina el uso para ganadería (39.017.179 ha), 
que representa el 77,9 %, en comparación con el destinado a la 
agricultura (4.617.116 ha), que representa el 9,2 %.  
¿De qué modo impacta el uso del suelo la vida diaria de los 
colombianos? ¿Cómo podría el cambio en el uso del suelo afectar 
la biodiversidad y el medio ambiente en Colombia? 





La recopilación de datos sobre el sector agropecuario en Colombia ha sido un reto 
a lo largo de la historia. Las dificultades geográficas, la violencia y la falta de 
recursos han sido obstáculos por superar para obtener información confiable.
El primer censo agropecuario en el país se realizó en 1951, en el departamento del 
Valle del Cauca, y se enfocó en las industrias del tabaco y la caña de azúcar. Para 
entonces no existía el DANE.
A dicho censo agropecuario le han seguido otros tres, en los que de modo paulatino 
se ha ido ampliando su alcance. El más reciente fue el de 2014, cuyos resultados 
esclarecieron muchas de las dudas y vacíos que las anteriores versiones no habían 
podido llenar. Abarcó el 98 % del territorio nacional agropecuario, incluyendo 32 
departamentos, 20 áreas no municipalizadas, 773 resguardos indígenas, 181 tierras 
de comunidades negras y 56 parques nacionales naturales. 
¿Cuál cree que son los territorios de más difícil acceso para efectuar este censo? 
¿De qué modo los censos agropecuarios en Colombia podrían beneficiarse de la 
tecnología y la digitalización de datos?

La hazaña de censar la tierra





El reto de contar el potencial
económico del país
A lo largo de la historia de Colombia se han realizado cuatro censos económicos. El 
último, en 1991. Por eso el Censo Económico Nacional Urbano (CENU) de 2024 supondrá 
un reto importante, pues además de actualizar datos de un periodo muy extenso, 
incorporará un componente regional y étnico-racial en su proceso de recolección para 
propietarios de las unidades económicas. 
Este enfoque pionero sólo se ha implementado en otro censo económico en todo el 
mundo, en E�. U�. Así, el censo ayudará a arrojar luz sobre la diversidad y la 
representación de la comunidad productiva, proporcionando una comprensión 
integral e inclusiva del tejido económico de la nación. 
El CENU, además, introducirá un método novedoso para medir la Economía 
Popular. Esto significa que se tendrán en cuenta incluso las operaciones de pequeña 
escala, como, por ejemplo, los talleres que ofrecen modificaciones de ropa o venden 
artículos de papelería, así como los vendedores de calle. La información que se 
recopilará en las diversas unidades económicas que tiene el país resultará invaluable 
para comprender y analizar el panorama económico nacional. 
¿Cómo cree que la sociedad colombiana puede aprovechar la inclusión de un 
componente regional y étnico-racial en el CENU? ¿Qué beneficios derivan de medir la 
Economía Popular, en especial teniendo en cuenta las operaciones de pequeña escala?





Lo que dice la medición de
los homicidios 

Las estadísticas brindadas por el DANE han sido cruciales para rastrear la 
evolución de la criminalidad y la violencia en Colombia a lo largo del tiempo. 
Estos datos desempeñan un papel fundamental al respaldar la toma de 
decisiones por parte de líderes y encargados de formular políticas destinadas a 
combatir y prevenir el delito en el país.
La medición de una manifestación de la violencia revela información que rompe 
con ciertas percepciones. En 1953, la tasa de homicidios por 100 mil habitantes 
era de 25,8. En 2022 era de 26,2 homicidios por 100 mil habitantes.
Así, aunque en términos absolutos los homicidios han aumentado, en términos 
proporcionales se han mantenido las muertes violentas en estos últimos 70 años. 
Colombia sigue siendo un país violento. 
¿Cuál es el papel de los ciudadanos comunes en la construcción de un 
entorno más seguro en Colombia? ¿Cuáles cree que son las principales 
razones detrás de la persistencia de la violencia en Colombia?





Imágenes y logos del DANE 
La adquisición de un supercomputador en 1970 fue la razón detrás de la creación del 
primer logotipo oficial de nuestra institución. Este hacía referencia a la imagen de 
una tarjeta microperforada, un avance tecnológico significativo para su época. Dicha 
tarjeta representaba el registro de la información recolectada, una suerte de 
precursor de los actuales dispositivos de almacenamiento de datos. 
En 2014, al logo se añadió el texto "Para tomar decisiones". En 2017, con motivo de 
la entrega de los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda, se transformó 
la imagen institucional. Se adoptó un diseño moderno con el texto "Información 
Estratégica". Al año siguiente, se modificó a "Información para todos".
Cada uno de los cambios refleja evoluciones en la visión institucional y los enfoques 
que se han priorizado a lo largo del tiempo en su misión de proporcionar 
información estadística de calidad para el desarrollo del país. Además de continuar 
con una tipografía especial y su color característico, el logo actual deja únicamente 
el acrónimo y su significado, sin textos adicionales.
¿Qué logo usaría para representar a una institución productora de 
estadísticas oficiales?  ¿Qué impacto cree que tuvieron estos cambios en la 
percepción de la institución por parte del público?





Así hemos contado a los colombianos    
Los censos son mucho más que un simple recuento de individuos. Son verdaderos tesoros 
de información que develan la esencia de una nación. Nos permiten emprender un 
viaje emocionante a través del tiempo, pues aparecen como una ventana para 
presenciar nuestro pasado e imaginar nuestro futuro.
Casi dos siglos atrás, en 1825, se llevó a cabo nuestro primer censo. Este hito abarcó la 
vasta extensión de lo que entonces era la Gran Colombia, que englobaba los actuales 
territorios de Ecuador, Venezuela, Colombia y Panamá.
 
Hoy en día, los censos nos ayudan a conocer lo diferente y único que es nuestro país. 
Usamos tecnología de punta para realizarlos, incluso de forma remota, de modo que 
pueda obtenerse la mejor y más precisa información. 
Los censos son como unas gafas especiales que nos ayudan a ver cómo es realmente un 
país. Se trata, entonces, de un registro que va más allá de los números y nos conecta 
con nuestra historia, diversidad y futuro. Con el alma de la nación.
¿Qué aspectos de la historia de un país se pueden develar a través de los datos 
recopilados en los censos? ¿Cómo esta información sirve para tomar mejores 
decisiones? ¿Cuál es la importancia de los censos en la comprensión de la esencia de 
una nación?





El censo de habitantes de calle llevado a cabo por DANE en 2020 
representa un hito crucial en la comprensión y abordaje de una 
problemática social compleja en Colombia. Este censo, el séptimo en 
la historia del país, abarcó 661 municipios de todo el territorio 
nacional, arrojando una cifra de 5.043 personas que se encuentran 
en situación de calle.
El objetivo de este censo fue recopilar información sobre esta 
población para que las entidades gubernamentales puedan diseñar 
políticas públicas que ayuden a mejorar su calidad de vida y a 
reintegrarlas a la sociedad.
¿Qué tipo de políticas públicas hay que construir para ayudar a 
estas personas y contribuir realmente a su bienestar? ¿Qué puede 
hacer el ciudadano de a pie para mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de calle?

Las vidas en la calle  





Colombia es un país de gran diversidad étnica y cultural. A lo largo de su 
historia, se han realizado varios censos que dan cuenta de ello. Pero fue solo 
a partir de 1993 cuando se comenzó a censar a estas poblaciones desde una 
perspectiva diferenciada y más inclusiva.
En los 32 departamentos del país, hay una presencia dinámica de diversos 
grupos étnicos: al menos 115 pueblos indígenas, así como comunidades 
afrodescendientes, raizales y palenqueras, además de la comunidad gitana o 
rrom. Esta mezcla de culturas y tradiciones constituye un activo valioso que 
enriquece el patrimonio cultural, al mismo tiempo que representa un 
testimonio de la multiplicidad de identidades que conforman la nación 
colombiana.
¿Qué retos y desafíos enfrenta Colombia en la preservación y promoción de 
la diversidad étnica y cultural? ¿Cómo ha evolucionado la forma en que 
Colombia censa a las poblaciones étnicas a lo largo de su historia?

Colombia, una nación multidiversa 
y pluricultural





A lo largo de su historia, Colombia no fue un epicentro de migraciones 
masivas, a diferencia de otros países latinoamericanos. Sin embargo, 
en las últimas décadas, el panorama ha experimentado una 
variación profunda por crisis económicas, conflictos armados y eventos 
externos. Durante la década de los noventa, aproximadamente 3.8 
millones de colombianos decidieron radicarse en el extranjero, cifra 
equivalente al 7,7 % de la población nacional.
En la primera parte del presente siglo la situación dio un giro 
importante y Colombia comenzó a emerger como un país receptor de 
nacionales de diversas proveniencias. Para el año 2022, albergaba a 
2.2 millones de inmigrantes, lo que representa el 4,2 % de su 
población total. Cerca del 93,7 % de ellos tienen origen venezolano.
¿Cómo se transforma Colombia con tantos nacionales viviendo 
fuera del país? ¿Cómo puede el país aprovechar la diversidad de 
sus inmigrantes para fortalecer su cultura y su economía?

Unos se van y otros llegan 





A medida que transcurren los años, la llamada canasta familiar ha 
experimentado notables cambios en Colombia. En el siglo X�, incluía 
elementos como una corbata o un CD, que hoy en día son menos 
comunes. Esas transformaciones reflejan la evolución de los hábitos de 
consumo de los colombianos, que se han ido adaptando a los tiempos.
La canasta familiar es una herramienta que se utiliza para entender 
la economía del país a través de la evolución de los hábitos de 
consumo de los colombianos. Su objetivo, desde la creación del DANE, 
sigue siendo comprender cómo los ciudadanos gastan su dinero y 
cómo esto afecta a la economía en general.
¿Por qué es importante saber qué consume una familia promedio 
en el país? ¿Cuáles son los principales elementos que solían estar en 
la canasta familiar colombiana en el siglo X� y que ahora han 
desaparecido o son menos comunes?

Del canasto a la bolsa ecológica  





En los últimos 70 años, Colombia ha sido testigo de grandes hazañas deportivas que 
nos hicieron vibrar.
Estos triunfos no solo causan alegrías, sino que también desencadenan una serie de 
efectos que abarcan diversos aspectos de la vida social. Cuando un deportista alcanza 
la cima, se despierta una verdadera fiebre en torno a su imagen y su deporte. Este 
éxito genera cambios notables, desde el aumento en la participación en la práctica de 
la disciplina en cuestión hasta la construcción de modernas instalaciones deportivas, 
la producción de accesorios relacionados y, de manera más amplia, el desarrollo 
económico en torno a la figura del deportista o el equipo.
Todos estos datos se cuantifican desde hace poco, desde 2018 y puntualmente en 
Bogotá, gracias a la Cuenta Satélite del Deporte, que presentan el DANE y las 
autoridades correspondientes de la ciudad. Así que, además de generar emociones, las 
hazañas de los deportistas dinamizan varios aspectos de la sociedad y contribuyen al 
desarrollo económico del país.
¿Cómo se puede medir el impacto de un logro deportivo más allá de lo emocional? 
¿Qué cambia en el país cuando nuestros deportistas más representativos cosechan 
triunfos en los escenarios internacionales? 

Triunfar en el deporte,
cambiar el país 





Existen diversas metodologías para medir la pobreza en una población. Entre las más 
comunes se encuentran la Pobreza Monetaria, que evalúa la pobreza basada en los 
ingresos de las personas; las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), que se centra en 
las carencias que impiden a las personas llevar un nivel de vida adecuado, 
considerando aspectos como salud, educación y vivienda; y el Índice de Pobreza 
Multidimensional (IPM), que examina cinco dimensiones vitales de los hogares, 
proporcionando una visión más completa de la pobreza.
A lo largo de la historia de la medición de la pobreza en Colombia se ha observado 
una evolución significativa.  Las primeras mediciones de NBI datan de 1973 y revelaron 
una alta tasa de pobreza del 70,3 %. Sin embargo, bajo este criterio, la tasa de 
pobreza ha experimentado reducciones sustanciales, llegando a un 14,28 % en 2018. 
Además, en el período de 2010-2014, se propuso el IPM como una medida oficial de 
pobreza; y más de una década después, en 2022, se logró reducir la tasa de hogares 
en condición de pobreza a un 12,9 %.
Esta evolución en las metodologías y cifras de pobreza refleja los esfuerzos por 
comprender y abordar este desafío socioeconómico.
¿Qué factores determinan la pobreza de una familia en el país? ¿Qué decisiones se 
pueden tomar a partir de estas mediciones?

Formas de medir la
pobreza en Colombia   





Detrás de cada operación estadística que se emprende en el país hay miles de 
personas que trabajan por sacarla adelante. Quienes ejecutan estos conteos en 
primera persona son los encuestadores.
Su labor implica desafíos notables, desde lidiar con climas extremos y terrenos de 
difícil acceso hasta enfrentar la presencia de animales salvajes y comunidades que, 
a veces, se muestran reticentes a suministrar información.
Algunos de estos encuestadores viven experiencias particularmente exigentes, como 
desplazarse a zonas del país donde el castellano no es la lengua principal. A pesar 
de todas estas dificultades, la belleza del territorio colombiano, la amabilidad de 
su gente y el valor intrínseco de su trabajo son las fuerzas que los impulsan a 
superar obstáculos y continuar contribuyendo a la recopilación de datos 
fundamentales para Colombia, que ayudan a tomar decisiones políticas, planificar 
programas sociales y comprender la realidad de la población.
¿Cómo se prepara a los encargados de hacer las encuestas para las operaciones 
estadísticas? ¿Qué papel desempeñan los encuestadores en la recopilación de datos 
fundamentales para la toma de decisiones políticas y la planificación de programas 
sociales?

Encuestadores: 
el valor de contar y registrar



Conozca más ingresando al código QR
y prepárese para conseguir otra edición de 

estos libros coleccionables.

www.dane.gov.co


