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1.
ANTECEDENTES 
DEL MODELO 
CÓMO VAMOS

C
ómo Vamos es un programa de 
seguimiento y evaluación de la ca-
lidad de vida en las ciudades. Tiene 

como propósito contribuir a desarrollar 
gobiernos efectivos y transparentes y ciu-
dadanías más informadas, responsables 
y participativas. 

La evaluación de la calidad de vida de la 
ciudad se hace a partir de indicadores 
objetivos y subjetivos y del seguimiento 
a los resultados de la gestión pública, con 
participación de expertos, administrado-
res, académicos, organizaciones sociales 
y comunitarias y ciudadanos, entre otros 
actores del desarrollo. 
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El primero de los Cómo Vamos se 
desarrolló en la ciudad de Bogotá. 
Se diseñó en 1997 en el marco del 
proceso de elección de alcaldes y 
comenzó actividades en 1998, du-
rante la administración de Enrique 
Peñalosa. Surgió como una inicia-
tiva ciudadana y del sector priva-
do, integrado por representantes 
como gremios y empresarios, me-
dios de comunicación y academia. 
Así, la Cámara de Comercio de Bo-
gotá, la Casa Editorial El Tiempo, la 
Fundación Corona y el instituto 
FES de Liderazgo1, ante la falta de 
ejercicios de rendición de cuentas 
y control ciudadano y la necesidad 
de promover espacios de debate 
en torno al desarrollo de la ciudad, 
se unieron para darle comienzo al 
programa.  En 2010 se sumó la 
Pontificia Universidad Javeriana 
como socia. 

1. Participó en la fase inicial del programa. 
 
  

ANTECEDENTES 
DEL MODELO 
CÓMO VAMOS

Los escasos procesos de intercam-
bio y construcción colectiva sobre 
las acciones del Gobierno eran con-
secuencia de la falta de estructuras 
de planeación, para producir infor-
mación sobre la gestión pública. As-
pecto que a la vez contribuía a ge-
nerar poca eficiencia en la inversión 
y se reflejaba en la incertidumbre 
ciudadana sobre la transparencia 
administrativa de la ciudad. 

Por esta razón, las organizaciones 
que dieron comienzo a Bogotá 

Cómo Vamos reconocieron una 
oportunidad de participación en el 
espacio brindado por la Constitu-
ción Política de Colombia en 1991, 
la cual descentralizó el poder polí-
tico y consolidó la elección popular 
de alcaldes y gobernadores en ciu-
dades, municipios, distritos y de-
partamentos2, y además instauró 

2. Colombia está dividida administrativa-
mente en departamentos, cada uno de 
los cuales está conformado a su vez por 
municipios. Las ciudades equivalen a los 
municipios más grandes y representativos 
de estos departamentos. Los distritos 
(municipios) son entidades territoriales que 
tienen una característica que las diferencia 
de las demás.  

el voto programático3. Tal iniciativa 
se consolidó con más definición y 
alcance en 1993, momento en el 
cual se establecieron los programas 
de gobierno como condición para 
postularse a las alcaldías y gober-
naciones; y en 1994, cuando se re-
glamentaron los contenidos y pro-
cesos de los planes de desarrollo. 

Esta nueva posibilidad de verificar 
el cumplimiento de las promesas 
electorales del candidato, ya ele-
gido como alcalde, y su efecto en 
la calidad de vida de la ciudad, 
abrió el espacio para pedir cuen-
tas, incentivar la generación de 
información, realizar evaluación y 
debate, y vincular a la ciudadanía 
mediante procesos de comunica-
ción e información en la construc-
ción colectiva de la ciudad. 

Hoy, los Cómo Vamos constitu-
yen programas generadores de 
conocimiento sobre calidad de 
vida en la ciudad, son un referen-
te para los gobiernos en su tarea 
de planeación y una oportunidad 
para que la ciudadanía participe 
activamente e informada en el de-
sarrollo de su ciudad utilizando la 
información del programa para 
actuar e incidir en política pública. 

3. Mediante el voto programático los 
gobernantes elegidos por votación 
popu¬lar tienen la obligación de cumplir 
sus propuestas de campaña, so pena de 
ser sancionados por la ley.

El efecto en la eficiencia de la 
gestión oficial, los procesos de 
construcción colectiva, los apren-
dizajes sobre la ciudad, la cualifi-
cación y rigurosidad en el manejo 
de la información, la comunica-
ción y la promoción de la parti-
cipación ciudadana, entre otros 
aspectos, han sido las condicio-
nes de éxito que han animado a 
replicar el Programa en otras ciu-
dades tanto en Colombia como 
en América Latina y el Caribe. 

Cómo Vamos es además un mo-
delo de intervención que expresa 
la responsabilidad social de sus 
socios, mediante el reconocimien-
to de que un desarrollo sosteni-
ble concierne a todos (empresas, 
ONG, administraciones públicas, 
medios de comunicación, univer-
sidades y ciudadanos, tanto in-
versores como consumidores). El 
Programa incentiva el cambio so-
cial y ambiental al intervenir en el 
desarrollo de las políticas públicas 
de la ciudad y promueve la corres-
ponsabilidad de los diversos acto-
res en la construcción conjunta de 
soluciones a los grandes retos eco-
nómicos, ambientales y sociales 
que se configuran en las ciudades.

La Red de Colombiana de Ciu-
dades Cómo Vamos nace en el 
2009 y agrupa los programas 
Cómo Vamos de las ciudades 

donde se ha iniciado el ejer-
cicio. Dicha red tiene como pro-
pósito:

La posibilidad de verificar el cumplimiento de las promesas 
electorales, y su efecto en la calidad de vida de la ciudad, abrió 
el espacio para pedir cuentas, evaluar, debatir y vincular a la 
ciudadanía mediante procesos de comunicación e información 
en la construcción colectiva de ciudad.

Con el fin de facilitar los pro-
cesos de réplica y promover el 
enfoque, las características y los 
contenidos de un Cómo Vamos, 
se ha elaborado esta cartilla 
que contiene la descripción de 
los objetivos, principios, meto-
dología y demás aspectos fun-
damentales que se deben tener 
en cuenta para crear un modelo 
de réplica en las ciudades. 
    

    

• Generar información confiable, im-
parcial y comparable mediante in-
dicadores veraces y periódicos en 
torno a temas de ciudad, calidad 
de vida y percepción ciudadana. 

• Utilizar la información disponible 
con el fin de enriquecer, fortalecer 
y potenciar las iniciativas tanto de 
la Red como de cada ciudad. 

• Fomentar el intercambio de bue-
nas prácticas de los diferentes 
programas Cómo Vamos.

• Facilitar el conocimiento e intercam-
bio de planes de desarrollo y progra-
mas específicos de interés entre los 
gobiernos locales. 

• Incidir en la política pública a nivel 
nacional a través de los análisis 
agregados que se pueden realizar 
al contar con información técnica 
comparable. 
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2.
LA CIUDAD 
COMO 
CONTEXTO 
INICIAL

La ciudad es un escenario de par-
ticular configuración física, social, 
cultural, económica y política de 

encuentro, intercambio y desarrollo de 
las actividades humanas, que además ex-
presa los modos de vida de las socieda-
des contemporáneas. Se caracteriza por 

tener una composición espacial configu-
rada a partir de la alta densidad de po-
blación y el asentamiento de un amplio 
conjunto de construcciones e infraes-
tructura en el que confluyen diversidad 
de sectores e intereses. 

9
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Es un espacio dinámico de trans-
formación permanente que 
puede facilitar u obstaculizar el 
desarrollo humano: de ahí que 
las relaciones que se tejen en la 
ciudad abren o cierran posibili-
dades para que sus habitantes 
accedan a capacidades y opor-
tunidades que les permitan de-
sarrollarse y obtener bienestar. 

La ciudad genera economías de 
escala, productividad y desa-
rrollo social; en ella se genera 
empleo y vivienda, entre otros 
bienes y servicios. Las personas 
acceden a la innovación técnica 
y urbana, a las nuevas tecno-
logías, al conocimiento y a la 
diversidad. Sin embargo, estos 
beneficios, en la mayoría de los 
casos, se ven reducidos por los 
problemas ambientales, la es-
casez de vivienda, las elevadas 
tasas de desempleo y la gestión 
pública ineficaz4. 

4. Centro de las Naciones Unidas para los 

LA CIUDAD 
COMO 
CONTEXTO 
INICIAL

En las ciudades los seres huma-
nos viven en condiciones que les 
permiten obtener bienestar y ca-
lidad de vida. Por consiguiente, 
el desarrollo, la sostenibilidad y 
la garantía de los derechos son 
temas prioritarios de debate, te-
niendo en cuenta que más de la 
mitad de la población mundial 
vive en las ciudades, pues éstas 
atraen cada vez mayor número 
de personas de las zonas rurales 
debido a las posibilidades de de-
sarrollo social y económico que 
representan. 

La complejidad, relaciones y rea-
lidades que se viven en las ciu-
dades por su carácter de cambio 
continuo exigen una administra-
ción que permita el buen fun-
cionamiento de sus estructuras 
físicas, ambientales y sociales, 
entre otros aspectos. Por lo tan-
to, mejorar la administración de 
las ciudades es un asunto que 
atañe a todos sus actores. 

Asentamientos Humanos (Hábitat). http://

www.un.org/Pubs/CyberSchoolBus/span-

ish/cities/ebgmain.htm

Es prioritario orientar una pla-
nificación que movilice acciones 
efectivas en función de una dis-
tribución equitativa de los recur-
sos y que contribuya a generar 
una administración que sea el 
resultado de la articulación y 
puesta en común de la ciuda-
danía, las organizaciones y las 
instituciones públicas y privadas. 

Caminar hacia mejores estilos de 
administración y planificación en 
las ciudades exige características 
como: 

• La transparencia a partir de la infor-
mación y comunicación compren-
sible, confiable y de fácil acceso de 
los procedimientos, decisiones e in-
versiones, entre otros aspectos, que 
faciliten rendir cuentas 

• La rendición de cuentas de parte de 
los gobiernos reduce la corrupción 
y asegura a los ciudadanos que las 
medidas de sus gobiernos están 
orientadas por las necesidades de 
la sociedad. 

• La participación activa de todos los 
grupos sociales por medio de deba-
tes que cuenten con información, y 
las alianzas entre el sector público y 
privado —entre los gobiernos y los 

ciudadanos— contribuyen a mejorar 
y desarrollar de manera integral las 
ciudades.

• La información como un insumo que 
les permite a los actores sociales 
desarrollar la capacidad de análisis 
y formular políticas públicas apropia-
das para la ciudad. 

Así pues, Cómo Vamos busca 
fomentar acciones de eva-
luación y comunicación 
que permitan mejorar las 
condiciones de vida de la 
ciudad y orientarse a una 
buena planificación y ad-
ministración de ésta. 
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3.
OBJETIVOS Y 
PRINCIPIOS 
DE UN CÓMO 

VAMOS
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Propiciar efectividad y transpa-

rencia en los gobiernos urbanos y 

suburbanos5.

Evaluar los cambios, contribuir al 

debate y ser referente permanente 

en las discusiones sobre la calidad 

de vida y la construcción de una 

ciudad justa y sustentable. 

5.  Buena parte de las ciudades latino-
americanas tienen divisiones internas tan¬to 
geográficas como político-administrativas 
(localidades, comunas, distritos, delega-
ciones, etc.). Para los Cómo Vamos es 
importante tener en cuenta esta forma de 
distribución para diseñar las estrategias de 
evaluación y comunicación que los confor-
man, las cuales se explicarán más adelante.

OBJETIVOS Y 
PRINCIPIOS 
DE UN CÓMO 
VAMOS

Promover una ciudadanía más 

informada, participativa y res-

ponsable 

Promover alianzas para desarro-

llar políticas que mejoren la cali-

dad de vida. 

PRINCIPIOS 

Interés por lo público 

El Programa promueve el interés 
de la ciudadanía por los asuntos 
públicos en la ciudad y fortalece 
la institucionalidad. Del mismo 
modo, busca orientarse en torno 
a los problemas y necesidades 
más apremiantes de la ciudad a 
partir del concepto de calidad de 
vida como punto alrededor del 
cual desarrolla sus actuaciones. 

El Programa incentiva el desarro-
llo de escenarios de rendición de 
cuentas y pone en conocimiento 
y consideración de la ciudadanía 
los resultados y procesos de la 
gestión del gobierno. 

Calidad de la información 

Procura que en la ciudad se pro-

• Lidera procesos de análisis colectivo 
y facilita espacios de deliberación de 
alternativas que permitan realizar la 
transformación positiva de calidad 
de vida en la ciudad

• Invita a participar organizaciones ciu-
dadanas en los debates impulsados 
por el Programa Cómo Vamos. 

• Comunica a la ciudadanía la infor-
mación de indicadores objetivos y 
subjetivos que miden la calidad de 
vida de su ciudad.

• Promueve activamente la participa-
ción ciudadana a través de procesos 
de formación y empoderamiento de 
ciudadanos y organizaciones comu-
nitarias. 

• Multiplica los esfuerzos y recursos de 
los diferentes actores que evalúan y 
realizan seguimiento a la ciudad y 
busca complementar los conoci-
mientos existentes impulsando es-
pacios de discusión permanente y 
de aprendizaje institucional. 

• Promueve alianzas para analizar en 
profundidad la información y lograr 
mayor incidencia. 

• Incentiva a los gobiernos a generar y 
entregar sistemáticamente informa-
ción sobre su gestión. 

• Evalúa estos datos con organizacio-
nes, expertos y ciudadanos; realiza 
aportes técnicos para incidir en la 
construcción de la política y promo-
ver ciudadanos más informados y 
participativos. 

• Promueve el debate público para 
construir alternativas que mejoren 
la ciudad. 

duzca información oportuna, 
pertinente y confiable que per-
mita organizar debates públicos 
argumentados y dé cuenta de la 
evolución de la calidad de vida 
en la ciudad. 

Objetividad 

Establece posiciones objetivas 
sobre los avances, estancamien-
tos y retos de la calidad de vida. 
Interpreta la ciudad desde una 
perspectiva técnica y busca de-
sarrollar acciones que permitan 
prevenir problemas y construir, 
más que generar confrontacio-
nes o posiciones políticas.

Imparcialidad 

Aporta a la ciudad y cumple 
sus objetivos distanciándose 
de intereses particulares de 
tipo partidista o económico. 

Autonomía 

Mantiene con el Estado una 
relación de colaboración y 
aprendizaje, conservando su 
autonomía y su objetivo de 
evaluar los avances en la ca-
lidad de vida. Para lograr este 
fin, el Programa se abstiene 
de recibir cualquier tipo de 
colaboración económica del 
Estado. 

Participación 

Promueve una ciudadanía 
informada, deliberativa, crí-
tica y corresponsable frente 
a la ciudad; al mismo tiempo, 
abre espacios para que dis-
tintos actores expresen sus 
propuestas y puntos de vista. 

Incentiva ejercicios de con-

trol ciudadano que desde 

Ciudades Cómo Vamos tiene como propósito contribuir a 
desarrollar gobiernos efectivos y transparentes y ciudadanías 
más informadas, responsables y participativas.

OBJETIVO GENERAL 

Cómo Vamos es 

un programa de 

seguimiento y 

evaluación de la calidad 

de vida en las ciudades. 

Tiene como propósito 

contribuir a desarrollar 

gobiernos efectivos 

y transparentes 

y ciudadanías 

más informadas, 

responsables y 

participativas.

Manual para replicar la experiencia CÓMO VAMOS 

 Fundación Corona  |  Cámara de Comercio de Bogotá  |  Pontifica Universidad Javeriana  |  El Tiempo

1514

Manual para replicar la experiencia CÓMO VAMOS 



una perspectiva pedagógica 
se traduzcan en espacios de 
evaluación y ajuste de las in-
tervenciones del gobierno y 
contribuyan a superar pro-
blemas y lograr objetivos. 

Alianzas y trabajo en red 

Busca permanentemente 
sumar esfuerzos y recursos, 
intercambiar conocimientos, 
trabajar en red, generar alian-
zas e impulsar aprendizajes ins-

titucionales que permitan 
aportar, de manera colecti-

va e integral, respuestas 
a las situaciones 

e interrogan-
tes que sugiere 
continuamente 

la realidad de la 
ciudad. 

Integra miradas diversas, res-
palda procesos de diálogo 
con el gobierno y facilita la 
construcción colectiva de 
acciones ajustadas a las 
necesidades y posibilida-
des de la ciudad.

Promueve el trabajo articu-
lado con la Red Colombiana 

de Ciudades Cómo Vamos.

Comunicación 

Incorpora la comunicación como 
pilar estructural para que los 
debates, análisis y evaluaciones 
que realiza el Programa tengan 
trascendencia y relevancia den-
tro de la ciudadanía, el gobierno 
y la opinión pública. 

Reconoce a la comunicación 
como una herramienta fun-
damental para la generación 
de procesos de diálogo y de-
bate sobre los problemas pú-
blicos de la ciudad. 

Compromiso 

Facilita la reflexión y el desarrollo 
de la ciudad a partir del compro-
miso voluntario y permanente 
que adquieren sus socios en la 
conformación, mantenimiento y 
evolución del Programa, desa-
rrollando de manera continua 
espacios de aprendizaje y re-
flexión metodológica.
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La implementación de un Cómo Vamos conlleva las siguientes fases: 

4.
FASES DE 
IMPLEMENTACIÓN 
DEL CÓMO VAMOS

FASE 1 Viabilidad y requisitos de conformación. 

FASE 2 Conformación administrativa y operativa del Cómo Vamos. 

FASE 3 – Diseño operativo y operación del Cómo Vamos. 

FASE 4 – Ciclo de operación anual del Cómo Vamos

19
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diales o televisivos suministrar un 
espacio de debate al menos una 
vez al mes. 

ONG – Fundaciones

- Promover participación ciudadana 
activa y responsable a través de sus 
proyectos existentes. 
- Generar sinergias con otros proyec-
tos de instituciones 
- Vincular actores relevantes y ciu-
dadanía a los ejercicios del Cómo 

Vamos

Universidades

- Promover líneas de investigación 
con la información de los Cómo 

Vamos que involucren estudiantes 
y profesores 

- Promover debates con sus estu-
diantes que generen valor agre-
gado con la información del Cómo 

Vamos.

Gremios – Cámara de Comercio 

– Sector Privado

- Promover diálogos con sus afiliados 
para analizar información sobre te-
mas urbanos y de calidad de vida. 

- Promover debates en torno a temas 
de relevancia para sus afiliados. 

- Generar informes y análisis con 
valor agregado según sus conoci-
mientos y áreas de interés.

FASES DE 
IMPLEMENTACIÓN 
DEL CÓMO 

VAMOS

  

4.1 – VIABILIDAD Y 

REQUISITOS PARA 

LA CONFORMACIÓN

Para establecer un Cómo 

Vamos es necesario reconocer 
y analizar una serie de condi-
ciones, disponer de recursos 
y encauzar voluntades que 
garanticen que el Programa se 
estructure con éxito. Para que 
éste se establezca se deben 
seguir los siguientes pasos 
previos a la implementación y 
desarrollo del Programa6 . 

4.1.1 Solicitud de 

réplica a la Fundación 

Corona y reuniones 

exploratorias

La implementación contará con 
el debido acompañamiento de la 
Fundación Corona después que 
haya una manifestación explícita 
de las entidades interesadas en 
replicar el Programa.  

Descargar Anexo 1: Plan de trans-
ferencia y acompañamiento

La Fundación Corona ha sido de-
signada como la entidad encar-
gada de acompañar el inicio de 
las réplicas por parte de los so-
cios fundadores del programa. 

Como condición inicial para im-
plementar el Programa los intere-
sados participan en una reunión 
donde se presentan los objetivos, 
principios, metodología, estruc-
tura organizativa y condiciones 
fundamentales de funciona-
miento del Programa, junto con 
las características de los socios y 
el modelo de alianza o convenio. 

Con esta reunión  se busca ex-
plorar las motivaciones y expec-
tativas que tienen las organizacio-
nes interesadas en implementar 
un Cómo Vamos en su ciudad y 
generar reflexiones y pautas en 
torno a las condiciones sociales 
y políticas de las ciudades que 
se deben tener en cuenta para 
replicar un Cómo Vamos.

4.1.2 Identificar socios 
potenciales para el 

Programa 

Los socios del programa deben 
ser representantes de la socie-
dad civil de la ciudad evaluada 
y buscar establecer entre sí un 
complemento. Para su manejo 
se organiza un grupo de institu-
ciones integrado por al menos 
un representante de: un medio 
de comunicación, los gremios 
y/o empresarios, la academia y 
organizaciones no gubernamen-
tales sin ánimo de lucro. 

• Criterios de los socios

- Ser reconocidos social y política-
mente por sus contribuciones al 
desarrollo de la ciudad y contar con 
credibilidad dentro de su sector y 
entre la ciudadanía en general. 

- Tener capacidad de interlocución 
e incidencia con el gobierno mu-
nicipal. 

- Contar con capacidad técnica y fi-
nanciera que permita sostener el 
Programa por lo menos durante 
los primeros cuatro años. 

- Tener neutralidad política. 
- Tener independencia económica de 

la administración pública.  

• Funciones generales  

de los socios

- Establecer compromisos por igual 
tanto económicos como en el de-
sarrollo de las funciones acordadas 
para dinamizar y apoyar el Progra-
ma. 

- Participar en los comités e instan-
cias de relación que se definan. 

- Realizar seguimiento del Progra-
ma y aportar con sus reflexiones y 
aprendizajes. 

• Funciones específicas 

según tipo de socios

Medios de comunicación

- Publicar la información producida 
por el programa cuando se tengan 
los informes de calidad de vida y la 
encuesta de percepción. 

- Publicar una columna de opinión 
quincenalmente sobre  calidad de 
vida, alertas tempranas y avances 
en la ciudad. 

- Publicar semanalmente a través de 
portales web cifras destacadas de 
la ciudad que permitan informar y 
generar debate. 

- Publicar información en torno a los 
procesos electorales proporciona-
da por el Cómo Vamos. 

- Utilizar información del Cómo Va-
mos cuando se publiquen y prepa-
ren artículos sobre la ciudad. 

- En caso de contar con espacios ra-

Manual para replicar la experiencia CÓMO VAMOS 

 Fundación Corona  |  Cámara de Comercio de Bogotá  |  Pontifica Universidad Javeriana  |  El Tiempo

2120

Manual para replicar la experiencia CÓMO VAMOS 

www.fundacioncoronamedios.org/manualcomovamos/Anexo_01.pdf


4.1.3 Inducción a los 

socios potenciales sobre 

la implementación del 

Cómo Vamos 

Una vez identificados los socios 
potenciales, se realiza por par-
te de la Fundación Corona el 
proceso de inducción profunda, 
que busca brindar los elementos 
necesarios y suficientes para ra-
tificar o rechazar la decisión de 
replicar el Programa.

4.1.4 Evaluar las 

condiciones sociales y 

políticas de la ciudad 

Con el fin de definir los elemen-
tos a evaluar y como configu-
rar técnicamente el ejercicio se 
debe estudiar el esquema insti-
tucional de la ciudad así como 
sus instrumentos de planeación 
y de política pública. 

Se debe también considerar el 
nivel de descentralización y au-
tonomía de la ciudad a imple-
mentar con el fin de definir las 
instancias gubernamentales con 
las que se deberá trabajar para 
obtener la información necesaria. 

4.1.5 Condiciones 

financieras 

La puesta en marcha de un Cómo 

Vamos, como ya se mencionó, 
implica la voluntad de hacer una 
alianza de largo plazo, con dispo-
sición para garantizar los recursos 

financieros para la operación del 
Programa. Los recursos deben 
provenir del sector privado y nun-
ca del sector público, para garanti-
zar condiciones óptimas de inde-
pendencia y autonomía. El costo 
promedio anual de un Cómo Va-

mos puede fluctuar entre 100.000 
y 150.000 dólares, dependiendo 
del tamaño de la ciudad y de la 
profundidad de las tareas que se 
realicen. Estos recursos garanti-
zan la financiación de la unidad 
coordinadora, las actividades y los 
productos mínimos. Por ende, se  
recomienda hacer el ejercicio de 
precisar el presupuesto teniendo 
como base el plan por la vigencia 
del convenio y los planes anualiza-
dos con presupuestos y flujos de 
caja.  Los aportes pueden ser en 
especie o en efectivo, los aportes 
en especie deberán ser moneti-
zados para poderlos incluir en el 
convenio y deben estar especifi-
cados en detalle. 

En el anexo presupuestal se de-
tallan los rubros generales, el 
costo promedio y cuáles pueden 
ser aportados en especie7 .

El programa deberá contar con 
un presupuesto independiente 
de los presupuestos de las orga-
nizaciones socias. Este aspecto 
es garantía de autonomía y soste-

Descargar Anexo 2: Presupuesto 
estándar Cómo Vamos

nibilidad, pues los rendimientos 
se reinvierten en el Cómo Vamos. 

4.2 – CONFORMACIÓN 

ADMINISTRATIVA 

Y OPERATIVA DEL 

CÓMO VAMOS

4.2.1 Carta de intención 

para establecer un 

Cómo Vamos 

Se debe dirigir una carta a la Fun-
dación Corona manifestando la 
decisión de los socios de poner 
sus recursos institucionales y 
aportes económicos para iniciar 
el Programa. Es un insumo indis-
pensable que permitirá formali-
zar la alianza de réplica y acom-
pañamiento de la Fundación 
Corona mediante un convenio. 

Esta carta debe contar con la firma 
de todos los socios que participa-
rán, un presupuesto por los 4 años 
y los aportes de cada socio8 . 

4.2.2 Suscripción de 

convenio 

Una vez recibida la carta de in-
tención y aprobada la réplica, 
se suscribe un convenio con la 
Fundación Corona para la trans-
ferencia metodológica y que for-
maliza la alianza entre los socios 

Descargar Anexo 3: Modelo carta 
intención Cómo Vamos

locales. En este documento se 
establecen las obligaciones técni-
cas y financieras de cada uno de 
éstos y se definen las funciones 
principales de la unidad coordi-
nadora. Este convenio tendrá 
una duración mínima de 4 años. 

En este convenio se establecen 
los criterios de cumplimiento y 
respeto de la metodología Cómo 

Vamos9 .

4.2.3 Conformación 

de las instancias del 

Programa 

Una vez definidos los socios, los 
directivos de cada organización 
acuerdan, mediante la conforma-
ción de un comité directivo, un 
coordinador del Programa con 
su grupo de apoyo y un comité 
técnico que hará seguimiento a 
la implementación del plan de 
acción por parte de la  coordi-
nación. Así pues, el Programa se 
encuentra estructurado en tres 
instancias principales y un comité 
de expertos, a saber:

1. El comité directivo. 
2. El comité técnico. 
3. La unidad coordinadora
4. Comité de expertos. 

• Comité Directivo 

Este comité es la máxima auto-
ridad de un Cómo Vamos y está 
conformado por un miembro 
del nivel directivo de cada una 
de las entidades socias, que de-
ben dar comienzo al Programa 

Descargar Anexo 4: Modelo Con-
venio transferencia metodológica 
Cómo Vamos

estableciendo las directrices ge-
nerales, nombrando represen-
tantes de las otras instancias y 
asumiendo un compromiso por 
medio de su participación en la 
toma de decisiones que afecten 
el funcionamiento y el posiciona-
miento del Programa. 

Funciones del comité 

directivo

- Aprobar la selección del coordina-
dor del programa y fijarle remune-
ración con base en los rangos sala-
riales descritos (ver Anexo 5 - perfil 
coordinador del programa). 

- Analizar y evaluar los resultados del 
Cómo Vamos. 

- Revisar y aprobar los estados finan-
cieros del Programa. 

- Aprobar el plan de acción y el pre-
supuesto del Programa. 

- Realizar la interlocución con el go-
bernador de la ciudad en la fase de 
formalización del Programa. 

Periodicidad de las reuniones

Se realizará un comité directivo tri-
mestralmente, los objetivos de los 
mismos serán adelant la planea-

ción, revisión de la presentación 
del informe de calidad de vida y de 
la encuesta de percepción así como 
la evaluación final del programa y 
proyección del siguiente año. 

Compromisos

- Apoyar el Cómo Vamos estable-
ciendo alianzas con expertos, cen-
tros de investigación y universida-
des, entre otras entidades. 

- Tener conocimiento de los proce-
sos de reflexión y evaluación que 
realiza el Cómo Vamos y apoyar 
las iniciativas que mediante éste se 
emprendan en las diversas instan-
cias de relación que el Programa 
requiera.

- Acompañar los espacios de pre-
sentación de resultados al público 
– Informe de Calidad de Vida y En-
cuesta de Percepción.

- Garantizar los recursos en efectivo 
o en especie para la formación de 
equipos técnicos de trabajo que 
apoyen las labores de la unidad 
coordinadora especialmente a 
través de expertos en las temáticas 
de interés para el programa.  Así 
mismo, identificar competencias 
y mejores prácticas en su organi-
zación (como socio), que puedan 
aportar al desarrollo del Programa 
en cualquiera de sus fases. 

Para definir los elementos a evaluar y configurar técnicamente 
el ejercicio se debe estudiar el esquema institucional de la ciudad 
así como sus instrumentos de planeación y de política pública
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Funciones de la Unidad 

Coordinadora 

- Proponerle al comité técnico ac-
ciones acordes con los objetivos y 
principios del Programa que per-
mitan llevar a cabo su desarrollo y 
sostenibilidad. 

- Presentar al comité técnico y al comi-
té directivo un plan de acción anual 
que corresponda con la metodolo-
gía de evaluación del Cómo Vamos. 

- Solicitar y realizar los análisis corres-
pondientes a la información entre-
gada por el gobierno y otras fuentes. 

- Liderar la convocatoria y realización 
de mesas de trabajo

- Establecer alianzas puntuales con 
actores de la ciudad interesados en 
sumarse a los análisis sobre calidad 
de vida. 

- Difundir el alcance, los proyectos y 
resultados del Programa en los es-
cenarios que se dispongan. 

- En conjunto con el área de comuni-
caciones realizar foros con expertos 
y organizaciones ciudadanas. (Los 
foros además de ser un escenario 
para el desarrollo de contenidos son 
una plataforma ideal para generar 
reconocimiento público y visibilidad 
del Programa con todos sus atribu-
tos a nivel de comunicación) 

- Difundir la encuesta de percepción 
y facilitar espacios de discusión en 
torno a ella. 

- Acordar con los comités directivo y 
técnico las decisiones y planes que 
afectan el desarrollo del Programa.

- Liderar procesos de participación 
ciudadana

• Comité Técnico 

Es la instancia que estructura 
el Programa y participa en 
todos los procesos de reflexión 
y análisis asociados con las 
actividades del Cómo Vamos. 

Sus integrantes deben tener 
conocimiento técnico de la 
ciudad y de la metodología 
de evaluación propuesta 
por el Programa, lo cual les 
permite participar y apoyar 
las decisiones que surjan 
de él. Está conformado por 
integrantes de las entidades 
socias que tienen un nivel 
de injerencia y participación 
dentro de la estructura 
organizativa. 

Funciones del comité técnico 

- Definir el plan de acción y coordi-
nación del Programa. 

- Dar recomendaciones para la bue-
na divulgación de los resultados de 
evaluación y realizar aportes que 
contribuyan a desarrollar e imple-
mentar el Programa. 

- Velar por el cumplimiento de los 
acuerdos establecidos tanto entre 
los socios como con otros actores.

- Acoger el formulario núcleo base 
de la encuesta de percepción y 
desarrollar, revisar y aprobar adi-
ciones al formulario de la encuesta 
de percepción con base en reque-
rimientos específicos de la ciudad 
en la que se implementa.

- Implementar las metodologías 
para soportar las actividades del 
programa. 

- Aprobar las publicaciones, infor-
mes y piezas de comunicación. 

- Informar de las decisiones a los 
directivos. 

- Apoyar a la unidad coordinadora 
en la programación, seguimiento y 
ejecución del Programa. 

- Participar en reuniones mensuales 
de evaluación, diseño y seguimien-
to del Programa. 

- Seleccionar los candidatos para el 
cargo de coordinador y ponerlos a 
consideración del comité directivo.

- Fomentar el intercambio de mejo-
res prácticas (experiencias) dentro 
de la red de ciudades Cómo Va-
mos en sus actividades foco para 
enriquecer el ejercicio a la vez que 
desarrolla y amplía los mínimos 
para su implementación. 

Periodicidad de las reuniones

Se reúne por lo menos una vez 
al mes con la unidad coordina-

dora con el fin de hacer segui-
miento a los avances del plan 
de acción, realizar recomenda-
ciones y aprobar los productos 
necesarios. 

Compromisos

- Participar en los debates, foros y me-
sas de trabajo. 

- Contribuir con información relevante 
para la unidad coordinadora

- Prestar apoyo técnico en temas de 
interés y articular las necesidades de 
la unidad coordinadora con la oferta 
en especie de cada entidad.

 • Unidad Coordinadora 

Está conformada por un pro-
fesional coordinador del Pro-
grama, que debe contar con el 
apoyo de por lo menos un asis-
tente técnico y un asistente de 
comunicaciones. 

El coordinador tiene como prin-
cipal responsabilidad diseñar e 
implementar los planes de ac-
ción aprobados por el comité 
directivo y el comité técnico. 

Periodicidad de las reuniones 

de la Unidad Coordinadora. 

Es la encargada de programar las 
agendas e informes de las reu-
niones con los comités técnicos 
y directivo. Del mismo modo, se 
reúne directamente con líderes 
de organizaciones, líderes de 
opinión, medios de comunica-
ción, expertos y con su equipo 
de trabajo para planear y realizar 
seguimiento de los compromisos 
y acciones del Programa. Es res-
ponsabilidad de la unidad reali-
zar las actas de las reuniones con 
los comités y demás instancias y 
memorias de los foros y mesas. 
La calidad de estos procesos de 
sistematización garantiza la cohe-
rencia y el apropiado seguimien-
to a las acciones de Cómo Vamos. 

Compromisos

- Convocar las reuniones de acuer-
do a las temáticas identificadas. 

- Entregar información periódica a 
los comités técnicos y directivos 
para su seguimiento y revisión. 

- Realizar la secretaría técnica de los 

comités mediante memorias de 
reunión, relatorías y demás docu-
mentos que permitan mantener 
una adecuada sistematización y 
seguimiento del Programa. 

Perfil del equipo de la unidad 
Coordinadora

COORDINADOR10

Profesional de las ciencias so-
ciales quien debe tener amplio 
conocimiento de la ciudad y 
de temas relacionados con la 
calidad de vida, facilidad en el 
análisis, evaluación técnica de 
los indicadores, capacidad en la 
gestión y comunicación para la 
interlocución y socialización del 
Programa con diversos actores.  

ASISTENTE TÉCNICO11

Profesional de las ciencias econó-
micas con experiencia en manejo 
de indicadores tanto objetivos 

Descargar Anexo 5: perfil coordi-
nador de Cómo Vamos

Descargar Anexo 6: perfil asis-
tente técnico
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acciones del Cómo Vamos en el 
público de su interés13 .

• ALIANZAS 

Cómo Vamos busca multiplicar y 
visibilizar su efecto mediante el 
esfuerzo permanente de constituir 
alianzas de trabajo. Éstas contribu-
yen a su vez a potenciar sus recur-
sos y obtener mejores resultados. 

Como criterio fundamental, 
Cómo Vamos puede realizar 
alianzas con organizaciones no 
gubernamentales nacionales y 
con agencias de cooperación in-
ternacionales para llevar a cabo 
estudios y orvganizar foros y se-
minarios en torno a programas 
específicos, pero no con orga-
nismos del gobierno, con objeto 
de mantener sus principios de 
autonomía e imparcialidad en el 
desarrollo de sus evaluaciones. 

4.3 – DISEÑO 

TÉCNICO Y 

OPERACIÓN DEL 

CÓMO VAMOS

El Cómo Vamos se basa en tres pi-
lares estratégicos de intervención:

• La evaluación - a través de indica-
dores técnicos objetivos y subjeti-
vos, que tiene como punto central 
el concepto de calidad de vida y 
las metas del plan de desarrollo 
de cada periodo; 

• La comunicación - la cual busca so-
cializar y promover la apropiación 
ciudadana en torno a los análisis, 

Descargar Anexo 8: Plan es-
quema de trabajo Cómo Vamos

como subjetivos haciendo énfasis 
en política pública y calidad de vida 
quien asiste al coordinador gene-
ral en el análisis de los indicadores. 

ASISTENTE COMUNICACIONES12

Profesional en comunicaciones 
que asiste al coordinador ge-
neral en la difusión de los hitos 
del Programa, responsable por 
la relación con los medios de 
comunicación y preparación y 
difusión de mensajes clave a las 
audiencias seleccionadas. Debe 
tener conocimiento en manejo 
de redes sociales y páginas web 
con énfasis en proyectos socia-
les y que promuevan participa-
ción ciudadana. 

• Comité de Expertos 

El programa conformará de ma-
nera permanente un grupo de 
expertos integrado por académi-
cos, consultores o funcionarios 
especialistas en diversas áreas 
que tiene el objetivo de apoyar 
al programa en análisis técnicos 
de áreas temáticas de interés 
para el programa. 

Funciones del comité de 

expertos 

- Apoyar al Programa con los aná-
lisis específicos del proceso de 
evaluación, la implementación 
de programas puntuales de in-
vestigación y la realización de 
espacios de debate. 

Descargar Anexo 7: perfil asis-
tente comunicaciones

- Participar en mesas de trabajo y 
foros de discusión promovidos 
por el Cómo Vamos.

- Publicar sus investigaciones so-
bre la ciudad

- Participar en mesas con la admi-
nistración pública que permita 
discutir políticas públicas.

Periodicidad de las reuniones

Se convocarán reuniones del 
comité de expertos de acuerdo 
a las necesidades del programa, 
se realizará por lo menos una 
previa a la presentación del in-
forme de calidad de vida y de la 
encuesta de percepción con el 
fin de complementar el análisis 
de ambos documentos. 

Compromisos

- Participar gratuitamente en las me-
sas de trabajo y en la revisión de 
documentos técnicos 

- Contribuir con información rele-
vante para la unidad coordinadora

Recomendaciones para 

conformar el grupo de 

expertos 

El grupo de expertos es una 
fuente fundamental de conoci-
miento y apoyo en las evaluacio-
nes. Para conformar tal grupo, 
se recomienda: 

- Consultar en las universidades y 
centros de investigación acerca 
de expertos, consultores e in-
vestigadores especializados en 
diversas áreas de la ciudad. 

- Realizar una convocatoria abierta 
que permita reconocer diversas 
posiciones, análisis y enfoques 
técnicos de la ciudad.

- Estructurar un perfil académico 
y profesional de los expertos 
como criterio de selección en la 
convocatoria. 

- Organizar y actualizar de manera 
permanente una base de datos 
de académicos y consultores 
especializados en las diversas 
áreas de evaluación. 

-  Hacer reconocimiento público 
y mantener los créditos de las 
investigaciones y análisis publi-
cados. 

- Promover entre los expertos los 
principios y objetivos del Progra-
ma como base ética de actuación 
y establecer acuerdos de rela-
ción con el mismo.

4.2.4 Definición del 
plan y la estructura de 

trabajo del programa 

El último momento o actividad 
del proceso de diseño del Pro-
grama se refiere a su consolida-
ción en términos de planeación 
programática y organizativa. 

Aunque mediante el convenio de 
réplica se presenta el modelo de 
planeación, organización,  admi-
nistración y ejecución del Progra-
ma, es importante que cada ciu-
dad defina de manera específica 
dichos procesos con el fin de di-
señar y garantizar las estrategias 
de sostenibilidad de éste. 

Es importante reconocer y di-
señar indicadores y elementos 
que permitan medir de manera 
oportuna la receptividad e inci-
dencia que están teniendo las 

debates y propuestas generadas 
en el proceso de evaluación y 

• La participación ciudadana activa 
– la cual busca empoderar a los 
ciudadanos sobre los contextos 
urbanos a través de la información 
del Programa y que hagan inciden-
cia directa en sus territorios. 

A continuación se presentan en de-
talle cada uno de los pilares estraté-
gicos los cuales deben ser conside-
rados en la fase de estructuración 
de todo programa Cómo Vamos. 

4.3.1 Evaluación 

¿Qué se evalúa?

La evaluación se centra en dos 
ejes: el concepto de calidad de 
vida definido para los Cómo Va-

mos y los planes de desarrollo de 
cada gobierno; se realiza a través 
de indicadores técnicos tanto ob-
jetivos como subjetivos. 

Esta evaluación se realiza con el 
fin de promover el acceso a más 
información así como incidir en 
el debate de las políticas públicas 
desde una visión técnica.

Evaluación desde el 

concepto de calidad de 

vida

Calidad de vida se ha definido 
como el nivel de acceso a los 
bienes y servicios que tienen y 
deben tener las personas para 
que se garantice su bienes-
tar, y las condiciones bási-
cas de vida y desarrollo, 
tanto individual como 
colectivo, de una po-
blación en determina-
do territorio, en este 

caso en la ciudad.  Por consi-
guiente se relaciona de manera 
dinámica con las oportunidades 
y reconocimiento que brinda el 
Estado en la obtención de dichos 
bienes y servicios, considerados 
como derechos y capacidades 
ciudadanas. 

En la construcción de indicado-
res tanto objetivos como sub-
jetivos el Cómo Vamos utiliza el 
enfoque del Banco Mundial que 
entiende a la pobreza como el 
principal problema que afecta la 
calidad de vida de las personas y 
que establece una ruta a partir 
del concepto de «activos de las 
personas» para comprender las 
diversas dimensiones de la po-
breza. 

El grupo de expertos tiene el objetivo de apoyar al programa en 
análisis técnico de áreas temáticas de interés para el programa. 
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Este enfoque define los activos 
como aquellos bienes, servicios, 
ingresos, capacidades y oportu-
nidades con los que cuentan las 
personas para satisfacer sus ne-
cesidades y obtener niveles de 
bienestar y calidad de vida. 

Los activos se clasifican en ac-
tivos humanos, como la educa-
ción y la salud; activos sociales, 
como redes de contactos socia-
les e influencias políticas sobre 
recursos; activos físicos, como el 
acceso a infraestructura; activos 
financieros, como ahorro y acce-
so a crédito; y activos naturales, 
como la tierra. 

El Cómo Vamos, basado en este 
enfoque, ha organizado los indi-
cadores en cinco anillos 1) acti-
vos de las personas; 2) hábitat 
urbano; 3) cultura y responsabi-
lidad ciudadana; 4) buen gobier-
no; 5) desarrollo económico y 
competitividad.

Estos anillos expresan diversas 
dimensiones relacionadas con 
los activos de las personas así: 

En el nivel central o primer anillo 
se organizan los indicadores que 
muestran activos inherentes al ser 
humano. 

  El segundo anillo expresa los 
entornos urbanos que afectan el 
bienestar de personas, familias y 
grupos. 

  El tercer anillo muestra cómo las 
relaciones sociales y las interaccio-
nes afectan la calidad de vida en las 
ciudades. 

  El cuarto anillo permite conocer la 
incidencia de las instituciones en el 
retorno de los activos, pues éstas 
crean un clima de confianza que fa-
vorece la inversión, la producción y 
el comercio.

  El quinto anillo agrupa indicadores 
que permiten analizar la capacidad 
de países o regiones para crear ri-
queza, a fin de promover o mante-
ner la prosperidad o bienestar eco-
nómico y social de sus habitantes. 

Los cinco anillos agrupan 18 di-
mensiones o áreas (ver Cuadro  
Anillos y dimensiones) que per-
miten integrar los indicadores 

en un sistema de información 
global para la Red de Ciudades 
Cómo Vamos y establecer es-
tándares comparables entre 
una ciudad y otra. La estructura 
de los anillos se ve reflejada en 
154 indicadores objetivos y en 
las preguntas realizadas en la 
encuesta de percepción. 

Evaluación de los planes 

de desarrollo

Por otro lado el Cómo Vamos, 
teniendo en cuenta siempre las 
dimensiones definidas, hace un 
ejercicio de seguimiento y eva-
luación basado en los planes de 
desarrollo de cada gobierno. Se 
realiza en primera instancia co-
mentarios al plan de desarrollo 
propuesto por el gobernante y 
se le hace seguimiento durante 
los cuatro años de su adminis-
tración tanto para identificar 
avances y retrocesos y poder 
ayudar a identificar nuevas nece-
sidades y buenas prácticas como 
a la luz del concepto de calidad 
de vida.  Se busca a través de 

Activos de
las personas1. 

Cultura y
responsabilidad
ciudadana

3. 
Buen gobierno
4. 

Desarrollo
económico y

competitividad
5. 

Hábitat2. 

Estructura de los anillos

Cuadro Anillos y dimensiones

este seguimiento a resultados 
poder aportar a la construcción 
de políticas públicas que asegu-
ren una mejor calidad de vida a 
todos los habitantes. 

Con base en el concepto de ca-
lidad de vida y del seguimiento 
a los planes de desarrollo, la es-
trategia de evaluación se divide 
en tres grandes componentes: 
1. La evaluación de los indicadores ob-

jetivos de resultado. 
2. Evaluación de indicadores subjetivos 

de percepción ciudadana a través de 
una encuesta. 

3. Espacios de debate, reflexión y se-
guimiento permanente.

Vivienda y servicios 
públicos
Espacio público y 
densidad
Medio Ambiente
Movilidad

Hábitat

Cultura
Cultura ciudadana
Responsabilidad y 
cultura ciudadana
Participación

Cultura y
responsabilidad
ciudadana

Gestión pública
Finanzas públicas
Justicia

Buen gobierno

Entorno 
macroeconómico
Dinámica 
empresarial

Desarrollo
económico y
competitividad

Educación
Salud
Mercado laboral
Pensiones
Vida y seguridad

Activos de
las personas

ANILLO DIMENSIÓN (ÁREA)

4.3.1.1 Evaluación 

de los indicadores 

objetivos de resultado 

En el Cómo Vamos un frente de 
trabajo es la evaluación técnica 
de los resultados objetivos en 
torno a la calidad de vida de la 
ciudadanía. 

• Qué son los indicadores 

objetivos

Los indicadores objetivos ma-
nejados por el Cómo Vamos 
reflejan resultados de la gestión 
pública en los diferentes com-
ponentes definidos en la meto-
dología de los anillos. Permiten 
ver avances y retrocesos en la 

entrega de bienes y servicios a 
la población de cada ciudad. 

• Características de los 

indicadores objetivos

Los indicadores del Cómo Va-

mos tienen principalmente las 
siguientes características: 

1. Alimentación periódica: el Pro-
grama busca indicadores que 
se puedan actualizar y revisar 
y a partir de los cuales se pue-
da acceder a información de 
manera permanente. 

2. Fácil comprensión: es un cri-
terio fundamental contar con 
indicadores que sean de fácil 
comprensión e interpretación 
para los diversos actores in-
volucrados y que permitan 
alcanzar un nivel de compa-
ración con estándares inter-
nacionales. 

3. Indican resultados y efectos, 
más que procesos14. 

14. Los indicadores de impacto miden 
los cambios en las condiciones de vida, 
comportamientos y características de una 
población. Los indicadores de resul¬tado 
miden las consecuencias de las acciones 
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A partir de estas orientaciones, los 
indicadores deberán responder 
además a los siguientes atributos: 

Aplicabilidad: indicadores que 
respondan a la necesidad por la 
que se crearon y den respuesta a 
los interrogantes planteados. De-
ben tener la posibilidad de reali-
zarse e interpretarse. 

Pertinencia: que describan el 
fenómeno y correspondan a los 
intereses del análisis. 

Funcionalidad: que sean medi-
bles y de fácil utilización. 

Disponibilidad: que puedan con-
sultarse en cualquier momento, 
que provengan de información 
pública y privada de libre acceso, lo 
cual se logra cuando se construyen 
a partir de variables que cuentan 
con registros estadísticos. 

Confiabilidad: que tengan los 
atributos estadísticos necesarios 
para medir el fenómeno que se 
analiza. 

Interpretabilidad: que sean de 
fácil entendimiento para los inte-
resados, aunque no sean especia-
listas en el tema. 

emprendidas por una entidad u orga-
nización. Los indicadores de proceso 
miden la calidad, el desempeño y carac-
terísticas de los procesos emprendidos 
por las instituciones.

Utilidad: que faciliten tomar de-
cisiones en las acciones que se 
ejecutan en la ciudad a partir de 
los análisis realizados. 

Comparabilidad: indicadores 
construidos a partir de un único 
diseño técnico y metodológico. 
Que sean comparables en el 
tiempo y que utilicen como base 
la misma información. 

Oportunidad: que sean mesu-
rables después que se disponga 
de los datos interrelacionados. La 
construcción de los indicadores 
en el corto plazo facilita evaluar 
el fenómeno objeto de estudio.

Los anteriores atributos son la 
base que permite seleccionar los 
indicadores que luego se utilizan 
en los ejercicios de medición de 
un Cómo Vamos, a los cuales se 
les construye una «hoja de vida»  

o descripción general con los si-
guientes componentes: objetivo, 
pertinencia, unidad de mediada, 
definición de las variables, fór-
mula para su cálculo, aspectos 
metodológicos, rango de valores, 
restricciones, fuente de los datos, 
base normativa, periodicidad de 
los datos y responsable . 

Por último, los indicadores 

Descargar Anexo 9: Esquema 
hoja de vida de los indicadores.

Descargar Anexo 10: Ejemplo de 
una hoja de vida de indicador.

se analizan a partir de series
históricas, que utilizan grupos 
de indicadores y permiten ver 
las variaciones en el último año, 
las tendencias y los avances que 
se han tenido en el mediano y el 
largo plazo. Las series históricas 
son una herramienta indispen-
sable al realizar análisis de avan-
ces sobre los logros y objetivos 
que indican el cambio en la cali-
dad de vida de la ciudad. 

• Selección de indicadores 

y construcción de la línea 

base

1. Definir las áreas o sectores de la 
ciudad que se van a medir. En prin-
cipio es recomendable, de acuerdo 
con el modelo de los anillos y el en-
foque de activos de las personas, 
seleccionar un mínimo de áreas o 
sectores fundamentales como edu-
cación, vivienda, seguridad, movili-
dad, empleo y salud. Estas pueden 
ir aumentando a medida que se 
cuente con la información adecua-
da y con el desarrollo paulatino de 
la experiencia y conocimiento de los 
indicadores seleccionados. 
Aquí se pueden realizar procesos 
de discusión en focus group, mesas 
de trabajo con expertos y reuniones 
con la administración de la ciudad 
para definir cuáles sectores o áreas 
se deben evaluar en un comienzo a 
partir de la información existente y 
para realizar una valoración inicial 
de los indicadores que propone el 
programa. 
Sin embargo, el Programa determinó 
una batería mínima de indicadores 
que todo Cómo Vamos debe contar 
desde el inicio para poder ser compa-
rable con los demás programas y ser 

incorporado a la Red Colombiana de 
Ciudades Cómo Vamos17 .

 2. Identificar fuentes de información 
de la ciudad. Este proceso permite 
verificar cuáles son las fuentes de 
información que permitan alimen-
tar los indicadores seleccionados y 
establecer acuerdos para la entrega 
de información. En este paso se re-
comienda tener mucha concreción 
y definición en la solicitud de la in-
formación, pues facilita su entrega y 
posterior análisis. 
Aunque la información en su ma-
yoría proviene de la administración 
pública mediante diversas entidades, 
se sugiere localizar otros organismos 
de tipo local, nacional e internacional 
que recojan información comparable 
con el fin de adoptar una capacidad 
de análisis más amplia y completa.

3. Construcción de la línea de base. 
La línea de base es la medición inicial 
del estado de la calidad de vida en la 
ciudad a partir de la cual se realizan 
las evaluaciones y análisis de los indi-
cadores. Esta línea se representa en 
un número o porcentaje como pun-
to de partida para medir los avances 
en la calidad de vida de la ciudad. Se 
construye a partir de la revisión de 
los indicadores con grupos de ciu-
dadanos, expertos y administración 
para aclarar sus objetivos e identifi-

Descargar Anexo 11: Ejemplo de 
una hoja de vida de indicador.

car que los indicadores cumplan con 
los criterios mencionados. 
La línea de base indica el estado del 
indicador en un lapso específico, que 
se toma como punto de partida para 
medir los avances de la ciudad en 
cada período de gobierno; por tanto, 
en cada administración es necesario 
empezar con este proceso de defi-
nición de la línea de base por cada 
indicador a partir de discusiones y 
análisis previos. 

4. Presentar los indicadores. Una vez 
definidas las áreas de evaluación, se 
seleccionan indicadores por cada 
área. Cómo Vamos propone una 
batería de indicadores por área, los 
cuales se le presentan al gobierno 
de la ciudad. Éste, a su vez, propone 
indicadores que son analizados por 
el Programa para finalmente concre-
tar y acordar una lista de indicadores 
que se deben evaluar.
Una vez realizados los acuerdos 
iniciales, comienza la fase de evalua-
ción y seguimiento del estado de la 
calidad de vida de la ciudad a partir 
de las áreas temáticas definidas. En 
esta fase se busca realizar análisis, 
profundizar el estado de calidad de 
vida en la ciudad y dar anuncios im-
portantes que permitan evidenciar 
la necesidad de generar acciones 
de mejoramiento. Esta profundiza-
ción se realiza además sobre temas 
fundamentales para la ciudad. En 
general, el objetivo final es que los 

análisis y debates generados alre-
dedor de éstos repercutan en las 
decisiones del gobierno. La evalua-
ción y el seguimiento involucran dos 
momentos fundamentales que a su 
vez incluyen actividades y espacios 
específicos: 

• Evaluación sectorial de 

los indicadores objetivos 

de resultado 

La evaluación de los indicadores 
se realiza anualmente, durante 
el primer semestre, y conlleva las 
siguientes actividades:

- Recolección de la información desde 
las diferentes fuentes identificadas – 
solicitud oficial a las diferentes fuen-
tes de los indicadores de acuerdo a 
la hoja de vida de los indicadores y la 
batería del programa. 

- Discusión y análisis de la información 
con el comité de expertos y la admi-
nistración pública para aclarar los 
indicadores, realizar análisis compa-
rativos con los años anteriores y a la 
luz de las políticas públicas que están 
siendo implementadas. 

- Identificación de los indicadores prin-
cipales que están afectando la cali-
dad de vida y realizar cruces entre 
diferentes indicadores sectoriales. 
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• Informe de Calidad de 

Vida – construcción y 

presentación

Una vez se ha realizado la eva-
luación sectorial de los indica-
dores se prepara el Informe de 
Calidad de Vida, uno de los pro-
ductos centrales y obligatorios 
del Cómo Vamos, el cual recopila 
los indicadores repartidos en los 
anillos y las 18 dimensiones. 

Dicho informe analiza los indica-
dores a la luz del concepto de ca-
lidad de vida así como de los avan-
ces frente al plan de desarrollo 
planteado por el mandatario y se 
realiza a principio de año presen-
tando el balance del año anterior.  

El informe es presentado por la 
coordinación del programa a la 
ciudadanía y al gobernante en 
un foro abierto donde se mues-
tran los resultados principales 
encontrados.  Así mismo en este 
espacio el gobernante presenta 
sus comentarios a los resultados 

presentados y se invitan exper-
tos en las áreas a resaltar para 
que hagan comentarios desde 
un punto de vista técnico y su-
gerencias de política pública que 
puedan aportar al mejoramiento 
de la calidad de vida. 

El informe es divulgado amplia-
mente en los medios de comuni-
cación, tanto socios del progra-
ma como todos aquellos que se 
encuentren en la ciudad. Se bus-
ca con esta divulgación lograr 
llevar la información a la mayor 
cantidad de usuarios posibles, 
con lo cual es ideal buscar es-
pacios de difusión comunitarios 
como radios y periódicos locales 
que permitan llegar a mayor nú-
mero de comunidades. 

• Discusión de los 

informes de evaluación 

en mesas de trabajo 

A partir de los hallazgos princi-
pales del informe de calidad de 

vida se convocan mesas de tra-
bajo con los diferentes actores 
tanto del sector público como 
privado y de la sociedad civil 
que estén vinculados a las temá-
ticas seleccionadas. Estas mesas 
se usan como un espacio para 
profundizar en los indicadores 
relevantes,  definir posibles ac-
ciones para mejorar los resulta-
dos y acordar metas a las que 
se les hará seguimiento desde el 
programa y la ciudadanía. 

4.3.1.2 La evaluación a 

partir de indicadores 

subjetivos 

El segundo frente de trabajo en 
el Cómo Vamos es la evaluación 
a partir de indicadores subjeti-
vos recolectados a través de una 
encuesta de percepción. 

• Que son los indicadores 

subjetivos

Los indicadores subjetivos me-
didos a través de la percepción 
informan sobre el nivel de sa-
tisfacción, acceso y calificación 

de la ciudadanía a los bienes y 
servicios. Muestran además los 
aciertos y desaciertos de las ins-
tituciones públicas y privadas, y 
de la sociedad, para resolver las 
dificultades y las dinámicas de 
relación ciudadana que afectan 
la percepción frente a la calidad 
de vida. 

• Características de la 

encuesta

La percepción ciudadana se re-
gistra mediante una encuesta 
anual de percepción. Esta herra-
mienta es un elemento distintivo 
del Programa por su solidez y la 
información que revela año tras 
año y que permite realizar diver-
sidad de análisis sobre la evolu-
ción de la percepción ciudadana 
en cuanto a la provisión que hace 
el Estado de los bienes básicos. 

Con la encuesta se busca am-
pliar percepciones y transfor-
maciones de la ciudad. De ahí 
que los indicadores de percep-
ción utilizados en la encuesta 
se evalúan desde la perspectiva 
de las áreas de calidad de vida 
que enmarcan a los indicadores 
objetivos de resultado. Ambos 
tipos de indicadores tienen el 
mismo nivel de importancia y 
son contrastados unos con otros 
a partir de series históricas que 
permiten realizar análisis sobre 
cambios y tendencias. 

• Selección de las 

preguntas y construcción 

del cuestionario

El programa cuenta con un nú-
cleo base que debe ser aplicado 
por todas las ciudades partici-
pantes con el fin de asegurar la 
comparabilidad nacional de los 
indicadores subjetivos .

Sin embargo cada ciudad gene-
ra unas preguntas apropiadas 
para su contexto que permitan 
introducir elementos distintivos 

Descargar Anexo 12: Núcleo 
base encuesta de percepción 
ciudadana.

del territorio y los temas priori-
zados por las administraciones 
públicas en su gestión. 

Con este instrumento se busca fa-
cilitar la calificación ciudadana del 
conjunto de entidades públicas y 
sus principales programas, en tér-
minos de imagen, confianza y ges-
tión; y a la vez, evidenciar los desa-
rrollos en materia de organización 
social y participación ciudadana. Las 
preguntas deben ir entonces enca-
minadas hacia ese objetivo.

Cómo van las cosas y nivel de orgullo y 
satisfacción con la ciudad.

Clima de opinión

Situación actual con relación al año pasado, 
principales problemas.

Situación económica

Acceso de la población en edad escolar, 
calificación del servicio y razones de 
calificación.

Educación

Acceso al servicio, tipo de afiliación, 
calificación del servicio y razones de 
calificación.

Salud

Iluminación, vías de acceso, parques, zonas 
verdes, andenes separadores.

Infraestructura del barrio

Nivel de seguridad, problemas, avances y 
recomendaciones para mejorar.

Seguridad ciudadana

Tiempo de desplazamiento, calificación de 
vías, medios de transporte, tránsito.

Movilidad vial

Nivel de ruido, contaminación sonora, visual 
y de basuras.

Medio ambiente

Nivel de confianza, calificación de gestión y 
calificación de atención al usuario.

Gestión pública

TEMA CONTENIDO
Componentes de la encuesta de percepción.
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Los temas  y contenidos de for-
ma general en la encuesta son 
los siguientes: 

• Evaluación de los 

indicadores subjetivos

La encuesta de percepción se 
realiza anualmente durante el 
segundo semestre y conlleva las 
siguientes actividades:
• Revisión y definición del cuestionario 

de cada ciudad para adaptarlo a las 
necesidades y cambios de la ciudad 
así como a los temas a priorizar. 

• Contratación de la firma encuesta-
dora que realizará el levantamiento 
de la información. La firma encues-
tadora es la misma para todas las 
ciudades de la Red.

• Aplicación en terreno de la encuesta 
de percepción.

• Identificación de los indicadores prin-
cipales que están afectando la cali-
dad de vida y realizar cruces entre 
diferentes indicadores sectoriales 
tanto objetivos como subjetivos. 

• Informe de Resultados 

de la Encuesta de 

Percepción – construcción 

y presentación

Al finalizar la aplicación de la en-
cuesta en terreno se prepara el 
informe de resultados de la En-
cuesta de Percepción, el segundo 
producto central y obligatorio del 
Programa, el cual recopila la per-
cepción de la ciudadanía de acuer-
do a los anillos y sus dimensiones. 

El informe debe analizar los re-

sultados de la percepción de la 
ciudadanía de cada ciudad fren-
te a los diferentes componentes, 
haciendo análisis comparativos 
frente a los años anteriores y 
frente a los indicadores objeti-
vos para identificar posibles ni-
chos de política pública. 

El informe es presentado por la 
coordinación del programa a la 
ciudadanía y al gobernante en 
un foro abierto donde se mues-
tran los principales resultados.  

Así mismo el gobernante tiene  un 
espacio para comentar los resulta-
dos de la encuesta y se invitan ex-
pertos en las áreas a resaltar para 
que hagan comentarios desde un 
punto de vista técnico y sugeren-
cias de política pública que puedan 
aportar al mejoramiento de la ca-
lidad de vida. 

El informe es divulgado amplia-
mente en los medios de comuni-
cación, tanto socios del programa 
como todos aquellos que se en-
cuentren en la ciudad. Se busca 
con esta divulgación lograr llevar 
la información a la mayor cantidad 
de usuarios posibles, con lo cual es 
ideal buscar espacios de difusión 
comunitarios como radios y perió-
dicos locales que permitan llegar a 
mayor número de comunidades. 

• Discusión de los 

informes de evaluación 

en mesas de trabajo 

Al igual que con el informe de cali-
dad de vida, a partir de los hallaz-
gos principales de la encuesta se 
realizan mesas de trabajo con di-
versos actores de relevancia para 
las diferentes temáticas con el fin 
de promover análisis en profundi-
dad de los resultados y proponer 
acciones por trabajar. 

Dado que la encuesta tiene una 
sección sobre comportamiento 
ciudadano también es importante 
realizar mesas y foros con grupos 
comunitarios promoviendo el con-
cepto de corresponsabilidad en la 
construcción de la calidad de vida 
urbana. 

4 .3.2 Espacios de 

debate, reflexión 
y seguimiento 

permanente 

El tercer componente del pilar 
de evaluación es el seguimien-
to y reflexión permanente a los 
avances en calidad de vida de 
la ciudad haciendo énfasis en 
los problemas específicos que 
se consideran pertinentes por 
afectar la calidad de vida.  

Con el fin de lograr este compo-
nente se identifican los indicado-
res centrales y algunos tempo-

rales que puedan contribuir al 
análisis y se complementan con 
estudios académicos que bien 
ya hayan sido publicados o que 
sean promovidos como parte 
del análisis a través de las alian-
zas con universidades y centros 
de pensamiento. 

Una vez se tienen identificados 
los elementos necesarios se 
llevan a cabo mesas de trabajo 
y foros de debate y profundiza-
ción sobre los resultados de la 
gestión pública. El tipo de espa-
cio que se adelante dependerá 
del tema a tratar y del objetivo 
que se quiera lograr. 

A continuación se explica en de-
talle cada uno:

• Mesas de trabajo 

Son espacios de análisis y profun-
dización de las áreas de evaluación 
que se consolidan anualmente. Di-
namizan la información de los indi-
cadores y tienen como fin dialogar 
con diversos actores involucrados 
(funcionarios, expertos, organiza-
ciones y ciudadanos) que propo-
nen reflexiones e interpretaciones 
sobre temas particulares que afec-
tan la situación de las ciudades. 

Estos espacios sirven además 
de retroalimentación frente a los 
planteamientos y acciones del go-
bierno y permiten facilitar el diá-
logo sobre los avances, ajustes o 
aciertos y así tener incidencia en 
la política pública que se constru-
ye a través de aportes técnicos. 

Así mismo al cierre de la adminis-
tración pública pueden servir para 
hacer un balance de la adminis-
tración saliente con el fin de tener 
una línea base para los candidatos 
más elaborada y detallada. 

Se realizan también las mesas 
con los candidatos y potencia-
les gobernadores de la ciudad 
para ponerles a consideración 
los temas prioritarios  y temas a 
desarrollar en la ciudad. 

Así pues, las mesas se organizan 
teniendo en cuenta temas en los 
que hay más necesidades o pro-
blemas, carencia de información 
o los puntos más polémicos en 
términos de opinión pública. Por 
eso buscan que participen diná-
micamente represen-
tantes del gobierno 
de la ciudad, acadé-
m i -

cos, investigadores, empresa-
rios, gestores de organizaciones 
sociales y diversos representan-
tes del tema que se va a tratar. 

Permiten a su vez que grupos 
ciudadanos se apropien de la in-
formación y actúen activamente 
en pro del desarrollo de la ciudad. 

Recomendaciones para desarro-
llar las mesas 
• Empezar el primer año de cada pe-

ríodo de gobierno con una mesa de 
trabajo de evaluación sobre cada 
sector. 

• Realizar una programación anual de 
las mesas de trabajo de acuerdo a 
las principales temáticas identificas.

• Introducir discusiones que 
tengan la suficiente infor-

mación previa con una 
metodología que per-

mita establecer 

La encuesta permite realizar análisis año tras año sobre la 
evolución de la percepción ciudadana en cuanto a la provisión 
que hace el Estado de los bienes básicos. 
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conclusiones, compromisos y reco-
mendaciones. 

• Realizar al menos 5 mesas al año, 
con el fin de mantener cierto dina-
mismo y actividad del Programa en 
cuanto a problemas y necesidades 
de la ciudad. 

• Realizar documentos de sistemati-
zación de resultados de las mesas y 
comunicarlos a los asistentes y a la 
ciudadanía en general a través de la 
página web.  

• Hacer seguimiento a los compromi-
sos; definir responsables, tiempos, 
acciones y recursos. 

•Invitar a los medios de comunicación 
a registrar la discusión.

• Foros de debate y 

profundización sobre los 

resultados de la gestión 

pública 

Son escenarios abiertos en los 
que participan entre 100 y 400 
representantes de diversos gru-
pos de interés, invitados con el 
fin de debatir problemas espe-
cíficos de la ciudad y reflexionar 
sobre ellos, expresar amplia-
mente sus propuestas y ampliar 
las áreas de medición. 

Contribuyen a debatir públi-
camente temas relevantes, in-
cluirlos en la agenda pública y, 
principalmente, a generar cono-
cimientos para que el gobierno, 
las organizaciones ciudadanas 
y otros actores cuenten con ar-
gumentos y herramientas para 
solucionar problemas y planear 
adecuadamente la ciudad. 

Orientan discusiones sobre 
los avances parciales o finales, 
sirven de encuentro para que 
diversas voces calificadas o de 
expertos planteen preguntas, 
realicen recomendaciones y 
dialoguen con las autoridades 
sobre la evolución de la ciudad 
y el aporte de cada una de las 
administraciones evaluadas.  
Los foros son componente clave 
de la Comunicación dada su visi-
bilidad y relevancia para los dis-
tintos públicos de interés. Piedra 
angular en el plan de comunica-
ciones dado que en estos esce-
narios convergen prácticamente 
todos sus objetivos.

Recomendaciones para desarro-
llar los foros 
• Seleccionar temáticas de gran rele-

vancia para la ciudad, identificados 
a través de los indicadores técnicos, 
los de percepción o temas coyuntu-
rales que puedan surgir.

• Invitar actores diversos que permitan 
tener una discusión desde diversos 
puntos de vista. 

• Promover diálogo entre los expertos, 
participantes y la administración en 
estos espacios. 

• Elaborar un documento que recoja 
las inquietudes y recomendaciones 
que surgen de la discusión. 

• Una vez finalizada, la memoria de los 
foros se publica en la página electró-
nica del Programa y en documentos 
impresos. 

4.4 – CICLO DE 

OPERACIÓN  

ANUAL DEL CÓMO 

VAMOS 

El ciclo de operación del Cómo 

Vamos es normalmente de cua-
tro años, teniendo en cuenta los 
periodos de gobierno de las ciu-
dades y municipios colombianos. 

El ciclo de operación inicia con la 
conformación del Cómo Vamos, 
el cual se recomienda inicie en el 
año de elecciones con el fin de 
hacer el ejercicio de seguimien-
to al tiempo desde la aprobación 
del plan de desarrollo.

El ciclo de operación conlleva 
entonces 4 momentos: – reco-
mendaciones al Plan de Desa-
rrollo del mandatario electo, 
seguimiento durante los 4 años 
de cada administración, balance 
final de la administración e inci-
dencia en el proceso electoral. 

Recomendaciones al 

plan de desarrollo

Una vez se termina la fase de di-
seño técnico del Cómo Vamos, 
contando de esta forma con una 
línea base de los indicadores 
principales de la ciudad, el pro-
grama inicia el proceso de co-
mentarios al Plan de Desarrollo.

Tras la presentación por parte 
del mandatario electo de su plan 
de desarrollo existe un periodo 
definido para revisión y comen-
tarios por parte de otros actores. 
Durante esta fase, el programa 
partiendo de su línea base de in-
dicadores y la identificación de 
principales problemáticas hace 
entonces recomendaciones al 
plan de desarrollo con el fin de 
asegurar que los temas que más 
afectan la calidad de vida en la 
ciudad están reflejados en accio-
nes y propuestas en el plan de 
desarrollo, así mismo se realizan 
comentarios a los indicadores 
planteados como línea base y a 
las metas propuestas. 

Con el fin de complementar 
los comentarios que realiza el 
Programa se pueden adelantar 
mesas de trabajo, de acuerdo a 
lo explicado en la Fase 3, para 
complementar la visión del pro-
grama con opiniones de exper-
tos temáticos.

Es fundamental que la coordi-
nación esté preparada para dar 
comentarios durante los plazos 
establecidos por la ley y que de 
ser posible se organicen mesas 
de trabajo con actores del sector 
público con el fin de promover 
un trabajo conjunto frente a los 
comentarios y sugerencias que 
el programa pueda tener. 

Seguimiento a los 

4 años de cada 

administración

Durante los 4 años que dura cada 
administración el programa hace 
seguimiento a través de las 4 es-
trategias definidas en la Fase 3. 

En cada año de la administración 
se presenta en el primer semes-
tre el Informe de Calidad de Vida 
que presenta el balance los indi-
cadores objetivos principales de 
la ciudad durante el año inme-
diatamente anterior. 

Durante el segundo semestre se 
presenta el Informe de Evalua-
ción de la Encuesta de percep-
ción que permite ver que opinan 
los ciudadanos.
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Se adelantan mesas temáticas y 
foros de acuerdo a lo especificado 
en la Fase 3 y se complementan 
todas estas acciones con proyec-
tos que promuevan la participa-
ción y el empoderamiento ciuda-
dano. 

Este ciclo se repite cada año si-
guiendo un esquema de trabajo 
básico del Programa . 

Balance final de la 
administración 

Al llegar al final de cada adminis-
tración el Programa hace una re-

Descargar Anexo 13: Plan activi-
dades mínimas anual del Cómo 
Vamos.

visión del alcance y avances de la 
ciudad en cuanto a la calidad de 
vida así como del cumplimiento 
del plan de gobierno planteado 
por cada mandatario. 

El balance final recoge el resultado 
del seguimiento y evaluación de 
los proyectos y estrategias reali-
zadas en el transcurso de todo el 
período de gobierno y tiene como 
fin evidenciar el alcance de resul-
tados de la ejecución del plan de 
gobierno y el avance de la ciudad 
en relación a los niveles de cali-
dad de vida esperados; entrega a 
su vez herramientas de análisis y 
propuestas que buscan contribuir 
al desarrollo futuro de la ciudad.

Este documento se presenta y 
discute con la administración 
pública saliente y se hace pú-
blico a través de las diferentes 
herramientas con las que cuenta 
el programa con el fin de dar a 
conocer a la ciudadanía en ge-
neral el balance de cada admi-
nistración. 

Incidencia en el nuevo 

período electoral 

La incidencia en el nuevo pe-
riodo electoral se hace a través 
de la discusión con candidatos 
durante las elecciones con el fin 
de llevar los resultados de los 
análisis del Programa y las reco-
mendaciones a los espacios de 

PERIODO DE GOBIERNO

Primer año Segundo año Tercer año Cuarto año

Recomendaciones Plan de Desarrollo

Seguimiento a los 4 años de gobierno

Balance Administración

Incidencia periodo electoral

discusión que se realizan con los 
candidatos para que incorporen 
las reflexiones sobre calidad de 
vida en sus programas de go-
bierno. Esta fase por lo general 
coincide con la terminación de 
la administración, por lo que es 
posible que se cruce temporal-
mente con la presentación del 
balance final de la administra-
ción saliente.

En resumen el ciclo por periodo 
de gobierno del Cómo Vamos se 
presenta en el siguiente cuadro:

4.5 - LA 

COMUNICACIÓN 

Su objetivo es promover el cono-
cimiento y apropiación de la in-
formación y generar procesos de 
reflexión y análisis de los diversos 
públicos de interés (stakeholders) 

con el fin de promover más y 
mejores criterios para la partici-
pación y corresponsabilidad de 
la ciudadanía y así alcanzar una 
mejor calidad de vida.

Para lograr este objetivo, Cómo 

Vamos concibe la comunicación 
como una herramienta transver-
sal de su metodología, principios 
y objetivos que permite generar 
espacios de información, diálogo 
y discusión en los momentos de 
implementación del Programa. 

Cabe resaltar que el único vo-
cero autorizado para hacer 
declaraciones en nombre del 
programa Cómo Vamos en los 
diferentes espacios es el coor-
dinador del mismo. 

En la fase de estructuración se 
debe diseñar la estrategia de 
comunicación del Cómo Vamos 
de acuerdo a los lineamientos 
planteados a continuación. 

Visión estratégica de la 

comunicación 

Cómo Vamos tiene una visión es-
tratégica de la comunicación y la 
concibe como una herramienta 
transversal a su metodología. De 
ahí que busca promover proce-
sos de comunicación de media-

no y largo plazo que contribuyan 
a generar transformaciones en 
los diversos públicos con el fin 
de desarrollar una ciudad más 
justa e incluyente.

Esta perspectiva hace que en 
la práctica se implemente me-
diante el diseño y concepción 
de planes de comunicación para 
cada etapa de la metodología, 
de acuerdo con los mensajes, 
públicos de interés y canales o 
medios. 

La comunicación debe realizarse 
con base en las guías de ejecu-
ción del Programa para garanti-
zar el reconocimiento y unidad 
del Programa Cómo Vamos a tra-
vés de parámetros de identidad 
de marca. El programa Cómo 

Vamos es una marca registrada. 

Matriz de 

Comunicaciones

Con base en los componentes 
de la comunicación (Públicos, 
Medios y Mensajes) se estable-
ce la matriz de comunicaciones 
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a través de la cual de manera 
correlacionada se diseñan los 
planes de comunicación acor-
de con cada fase del programa. 
El proceso de comunicación se 
desarrolla desde los mensajes 
y con base en sus objetivos se 
relacionan con los públicos y ca-
nales relevantes.

4.5.1 Mensajes

El Programa orienta sus mensa-
jes desde un enfoque técnico y 
una descripción objetiva de los 
temas y las realidades que eva-
lúa, por lo que no usa adscrip-
ciones o calificativos. Maneja un 
lenguaje formal, simple, respe-
tuoso, positivo y constructivo. 

Aunque su fuente y objetivo de 
información es técnico, busca 
llevar estos contenidos a los 
diversos públicos de manera 

M ENSAJES

CA N ALES

PÚBLICOS

atractiva y fácilmente comprensi-
ble, evitando la complejidad téc-
nica y los términos innecesarios. 
De ahí que Cómo Vamos busque 
de manera permanente traducir 
el concepto de calidad de vida a 
los referentes cotidianos de los 
ciudadanos, a sus necesidades y 
concepciones básicas.

Por último, a través de los Mensa-
jes se invita a pensar en los públi-
cos de interés y desde allí construir 
los comunicados, productos y pie-
zas informativas que se socializan 
en cada medio y escenario. Estos 
mensajes deben ser prioritaria-
mente atractivos, por lo que se re-
comienda utilizar los dispositivos 
tecnológicos y gráficos necesarios 

para generar efecto y reconoci-
miento en los públicos. 

4.5.2 Públicos objetivos 

Desde la perspectiva de los pú-
blicos, Cómo Vamos comunica 
de manera diferenciada y cer-
cana sus principios, objetivos e 
informaciones de acuerdo con 
las necesidades y características 
específicas de sus públicos de 
interés (stakeholders), definien-
do mensajes, medios y espacios 
adecuados. 

Los públicos de interés principa-
les identificados son:
• Gobierno de la ciudad y organis-

mos colegiados de representación 

(legislativo local, asambleas, con-

cejos). Son actores clave en la medi-
da en que proveen una proporción 
importante de la información que 
constituye materia prima para eva-
luar la calidad de vida en la ciudad. 

Reaccionan frente a los análisis que 
realiza el Programa y rinden cuentas 
sobre la acción institucional en torno 
a los compromisos asumidos en los 
planes sectoriales.

• Líderes y representantes de las 

organizaciones comunitarias, so-

ciales, gremiales, sectoriales y de 

población.  Las organizaciones so-
ciales, los líderes comunitarios y los 
gremios empresariales, entre otros, 
son interlocutores clave por su co-
nocimiento de los temas específicos 
de ciudad y porque generan nuevas 
hipótesis que contribuyen a valorar 
la acción del gobierno y a recrear 
nuevos conocimientos sobre el en-
foque de la calidad de vida.

 • Medios de comunicación y líderes 

de opinión pública. Son canalizado-
res de las necesidades y demandas 
de la ciudad; promueven el diálogo y 
la participación; generan resonancia 
y posicionamiento de temas de inte-
rés para la opinión pública. Por tan-
to, el Programa los reconoce como 
escenarios de diálogo y socialización 
fundamentales que permiten convo-
car diversos actores en torno a las 
discusiones y a la generación de ac-
ciones que contribuyan a mejorar la 
calidad de vida de la ciudad. 

• Investigadores y expertos. Son alia-
dos fundamentales que a través del 
análisis de los indicadores tanto ob-
jetivos como subjetivos y las mesas 
de trabajo producen conocimiento 
y dan valor agregado al trabajo del 
programa a través de planteamien-
tos y recomendaciones para el me-
joramiento de las acciones institu-
cionales y la construcción de política 
pública. 

• Ciudadanía en general. El Progra-
ma busca promover  espacios de 

comunicación con la ciudadanía que 
incentiven su participación e influen-
cia en las decisiones que orientan el 
desarrollo de la ciudad. Es además 
fuente básica de información que ex-
presa mediante herramientas como 
la encuesta de percepción, el estado 
de satisfacción de sus necesidades y 
el nivel de aceptación de las acciones 
del gobierno desplegadas para el 
mejoramiento de su calidad de vida. 
Son actores claves en los procesos 
de fortalecimiento de la participación 
ciudadana. 

4.5.3 Canales de 

comunicación 

Los medios de comunicación 
se conciben como formas de 
socialización de información, 
pero también como escenarios 
de encuentro, construcción y re-
presentación de lo público. 

Teniendo en cuenta que cada 
medio de comunicación tiene 
características y coberturas di-
ferentes, el objetivo para que 
la información del Cómo Vamos 

sea recogida de forma eficiente 
por cada uno de éstos es identi-
ficar sus especificidades, lo cual 
permite mantener las relacio-
nes y asegura que el medio de 
comunicación encuentre valor 
en la información que produce 
Cómo Vamos y la difunda. 

Medios masivos de comunicación 

Son un instrumento fundamen-
tal para llevarle a la ciudadanía 

los principales resultados de 
las evaluaciones técnicas y de 
percepción, sugerir puntos de 
discusión en torno a temas de 
actualidad relacionados con la 
calidad de vida de la ciudad y 
proponer temas desde la pers-
pectiva del programa. 

Es por esto que se considera 
fundamental contar con al me-
nos un medio de comunicación 
reconocido como socio, que sea 
un facilitador de los procesos de 
comunicación del Programa. 

Este medio tiene la prioridad 
informativa y debe contribuir 
para situar el Cómo Vamos en 
los diferentes sectores sociales 
de la ciudad y facilitar el acceso a 
otros medios de comunicación.

Son muy importantes durante 
el período de elecciones y de 
cierre de administración, pues 
por medio de estos canales de 
comunicación se difunden los 
balances y evaluaciones promo-
vidas por el Programa y generan 
debates con los candidatos para 
la alcaldía. 

• Características 

específicas de los medios 
de comunicación 

• Televisión abierta. Permite tener una 
comunicación directa e inmediata 
con la ciudadanía. La información con 
este medio debe ser de impacto para 

Cómo Vamos comunica de manera diferenciada y cercana 
sus principios, objetivos e informaciones de acuerdo con las 

necesidades y características de sus públicos de interés.

Manual para replicar la experiencia CÓMO VAMOS 

 Fundación Corona  |  Cámara de Comercio de Bogotá  |  Pontifica Universidad Javeriana  |  El Tiempo

4140

Manual para replicar la experiencia CÓMO VAMOS 



aprovechar al máximo la audiencia. Se 
deben convocar a las presentaciones 
del informe de calidad de vida y de la 
encuesta de percepción.  Se pueden 
establecer espacio periódicos de dis-
cusión de temas de relevancia con invi-
tados del sector público y expertos para 
promover debates técnicos. 

• Radio. Permite establecer una comuni-
cación directa e inmediata con la ciu-
dadanía. Está dirigido a la ciudadanía 
en general. Es un medio que permite 
mantener una conversación más pro-
longada y continua con la ciudadanía. 
Facilita la comunicación de los princi-
pales hechos de una noticia en pocos 
segundos. Para establecer relaciones 
con este tipo de medio, es necesario 
brindarles comunicados de prensa que 
contengan las cifras más importantes 
para que el periodista pueda introducir 
la noticia.   Se pueden establecer espa-
cio periódicos de discusión de temas 
de relevancia con invitados del sector 
público y expertos para promover de-
bates técnicos.

• Impresos de amplia circulación. Per-
miten realizar un análisis elaborado de 
la información con diversidad de fuen-
tes.  Para establecer las relaciones con 
estos medios es necesario brindarles 
todos los datos sobre un determina-
do hecho (comunicados de prensa de 
fácil entendimiento, cifras exactas, do-
cumentos técnicos), los cuales serán 
retomados para la elaboración de las 
noticias. Es útil programar columnas pe-
riódicas para mantener una comunica-
ción permanente y promover debates. 

• Medios de comunicación regionales, 

locales, comunitarios, alternativos. 

Es de suma importancia considerar es-
tos medios ya que en la mayoría de los 
casos los medios masivos no alcanzan 
a cubrir la diversidad de necesidades de 
sus poblaciones. Estos permiten llegar 
de manera cualificada a diferentes sec-
tores de la población, donde se pueden 
generar espacios más amplios de diá-
logo y debate directo con la ciudadanía 
sobre problemas específicos. 

   Permiten desarrollar la información rela-
cionada con comunidades específicas. 
Se dirigen básicamente a personas que 
tienen como punto común el barrio, la 
cuadra o la localidad. La información 
para estos medios debe tener relación 
con lo local.

• Impresos de distribución directa y 

Medios especializados. Permiten 
hacer un amplio desarrollo de la in-
formación con análisis técnicos sobre 
algún tema. Llegan oportuna y periódi-
camente a más ciudadanos, en especial 
a organizaciones sociales, instituciones 
públicas o grupos interesados en te-
mas particulares sobre el desarrollo de 
la ciudad. 

   Los boletines también se convierten en 
un instrumento clave durante el perío-
do de elecciones para la alcaldía, ya que 
sirven de medio para difundir los pro-
gramas de gobierno de los candidatos 
y los planteamientos que realizan en los 
debates públicos. Contribuyen a cuali-
ficar la opinión de la ciudadanía sobre 
estos asuntos y a que cuenten con 
mejor información a la hora de tomar 
decisiones respecto a su voto. 

• Medios digitales

- Páginas electrónicas . Cada programa de-
berá contar con una página web propia 

donde se publicarán todos los produc-
tos del programa, deberá actualizarse 
permanentemente y también publicar 
información de relevancia para la ciu-
dad. 

   Debe ser lo más interactiva posible y 
tener espacios donde los ciudadanos 
puedan participar y opinar. 

   Puede ser usada para realizar pequeñas 
encuesta con los temas de relevancia 
de la ciudad. 

- Redes Sociales. El programa deberá con-
tar con perfiles en las redes sociales re-
levantes para los grupos objetivos (ej. 
Facebook, Twitter, Google+,…) como un 
mecanismo de comunicación con pú-
blicos diversos y deberá diseñar una 
estrategia para cada una y mantenerla 
actualizada.  Dada su alta interactividad 
son propicios para promover diálogos y 
recolectar información de la percepción 
de ciudadanos. 

• Escenarios de diálogo. Las reuniones, 
mesas de trabajo y foros son los princi-
pales escenarios de diálogo y discusión 
del Programa. Con ellos se busca tener 
una interlocución directa con repre-
sentantes de los diversos públicos de 
interés para intercambiar propuestas y 
escenarios de solución. 

La importancia comunicativa de 
estos escenarios se ve reflejada 
en la claridad de su desarrollo 
metodológico, convocatoria y 
forma de presentación. 

Para mantener y aumentar el 

contacto con los públicos me-
diante estos escenarios se re-
comienda adquirir y actualizar 
de manera permanente bases 
de datos que permitan estable-
cer listas de correo electrónico 
y crear medios de comunicación 
directa como comunicados y bo-
letines, tanto electrónicos como 
físicos, dirigidos a estos públicos. 

Guías de ejecución para 

comunicación

El programa Cómo Vamos además 
de caracterizarse por un conjunto 
de metodologías es una marca re-
gistrada con valores y signos distin-
tivos incluyendo su nombre, logo y 
logo-símbolo, tipografía, esquemas 
de color y patrones de diagrama-
ción. Para garantizar el reconoci-
miento e identidad del programa 
se deben seguir y respetar las guías 
descritas en el manual de marca .

4.6 - PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

El Cómo Vamos deberá contar con 
una estrategia activa para lograr la 
participación ciudadana en sus dife-
rentes niveles desde la apropiación 
de la información producida por el 
programa a nivel local como el empo-
deramiento de los ciudadanos para 
el seguimiento activo de políticas, la 
participación en espacios formales y 
la incidencia en política pública.

Descargar Anexo 14: Manual de 
marca Cómo Vamos.

Con el fin de lograr los anteriores 
objetivos el programa deberá di-
señar y u sar diversidad de herra-
mientas, incluidas todas aquellas 
que ofrecen las nuevas tecnolo-
gías de la información y comuni-
cación, las cuales deben ser muy 
dinámicas, creativas y apropiadas, 
acordes con el tipo de ciudadano 
al que se quiera llegar y el tipo de 
participación que se quiere lograr.

Lo anterior significa que los me-
canismos o los instrumentos que 
estaría utilizando el Cómo Vamos, 
para fomentar la participación y la 
comunicación deben permitir que 
la información fluya en las dos di-
recciones; es decir, del Cómo Va-

mos hacia la ciudadanía y viceversa.

En este contexto el programa 
debe ser capaz de traducir los re-
sultados del ejercicio a un lenguaje 
accesible y comprensible para el 
ciudadano común. La estrategia 
de comunicación y participación 
deberá estar preparada para con-
vocar a diferentes actores sociales, 
económicos y políticos, que per-
mita a los ciudadanos de todas las 
condiciones, encontrar formas y 
maneras de incidir en calidad de 
vida en su propio contexto (barrio, 
localidad, zona); así como buscar 
organizaciones sociales que les 
ayuden a desarrollar algún nivel  
de incidencia en política pública. 

Como implementar 

la estrategia de 

participación 

ciudadana

En el contexto de lograr diferen-
tes niveles de participación a con-
tinuación se definen diferentes 
estrategias de implementación:
• Informar al ciudadano – el programa 

deberá identificar canales tanto virtua-
les como presenciales, los cuales de-
ben hacer parte de su estrategia de 
comunicaciones, con el fin de entregar 
información actualizada y de fácil uso a 
diferentes tipos de usuarios. 

   Se deberá buscar a su vez alianzas 
con diversos grupos ciudadanos; co-
lectivos, organizaciones sociales, jun-
tas de vecinos, juntas administrado-
ras locales, entre otros; para entregar 
información específica de acuerdo a 
los intereses territoriales y temáticos 
de cada uno y así fortalecer el rol que 
cada uno tiene en su territorio. 

• Fortalecimiento ciudadano e ins-

titucional para la incidencia – se 
deberá también trabajar con estos 
grupos ciudadanos en la identifica-
ción de los espacios y herramientas 
institucionales tanto públicas como 
privadas que pueden utilizar los ciu-
dadanos para hacer oír su opinión, 
exigir el cumplimiento de acuerdos 
y normas, proponer alternativas y en 
general participar en el debate público.  
En este contexto cada ciudad deberá 
construir un manual con los espacios 
formales de participación existentes 
en cada ciudad especificando la fun-
ción, periodicidad, forma de participa-
ción y otros componentes relevantes 
que permitan a la ciudadanía hacer un 
uso efectivo de los mismos. 

Así mismo el programa deberá 
adaptar y desarrollar nuevas es-
trategias y formas de interacción 
con la ciudadanía de acuerdo a 
las necesidades temáticas y a los 
grupos de interés identificados 
en cada ciudad. 

Cada ciudad deberá construir un manual con los espacios 
formales de participación existentes en cada ciudad que permitan 

a la ciudadanía hacer un uso efectivo de los mismos. 
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