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Presentación

El observatorio del Empleo y Recursos Humanos del Tolima (OET), como 
su nombre lo indica, tiene como tarea fundamental la observación de la 
realidad, pero no de cualquier manera, sino sistemáticamente a través del 
cumplimiento de sus obligaciones misionales como son la recolección y aná-
lisis de la información sobre el mercado de trabajo de la ciudad de Ibagué, 
el monitoreo del mercado, la investigación en torno a temas laborales y la 
formulación de propuestas de políticas públicas. Todas estas estrategias 
concebidas para contribuir al fortalecimiento de las políticas de empleo, em-
prendimiento y generación de ingresos en el ámbito regional y local.

Con el apoyo del Ministerio del Trabajo, el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PnUD-Colombia) a través de su Proyecto Desarrollo Econó-
mico Incluyente (DEi) y del Departamento para la Prosperidad Social (DPs), 
el OET desarrolla el presente estudio en el marco de los proyectos “Fortale-
cimiento de las Capacidades Locales para la Consolidación de una Red de 
Observatorios Regionales de Mercado de Trabajo (ORMET)” y “Fortalecimiento 
de Capacidades Locales para la Integración Productiva de la Población en Si-
tuación de Pobreza y Vulnerabilidad”. Este último constituye un eje conductor 
del Desarrollo Económico Incluyente (DEi) liderado por el PnUD.

A través del Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para todos”, el actual 
gobierno reconoce a las personas como sujetos de derechos para definir el 
rumbo de su política social. Tal reconocimiento implica la consideración de la 
pobreza como una situación de vulneración de los derechos que demanda la 
ejecución de políticas multidimensionales e integrales dirigidas al restable-
cimiento y garantía de esos derechos. Reconociendo la importancia de este 
mandato, el PnUD, el DPs y el Ministerio del Trabajo adelantan esfuerzos 
conjuntamente a nivel nacional para generar condiciones que promuevan la 
inclusión digna para las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad.

El PnUD en Colombia lidera el desarrollo de proyectos y acciones encami-
nadas a la erradicación de la pobreza extrema mediante la promoción del 
desarrollo económico siguiendo un enfoque inclusivo, territorial e integral. 
Estas acciones buscan fortalecer institucionalmente a los territorios y fo-
mentar la articulación entre actores locales para la creación de procesos de 
desarrollo económico sostenibles y que beneficien principalmente a la po-
blación pobre y vulnerable. En ese sentido, el Proyecto DEi busca potenciar 
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a nivel local las capacidades productivas de estas poblaciones y ampliar sus 
oportunidades de generación de empleo e ingresos, para que logren ejercer 
autónomamente sus derechos como ciudadanos y mejorar su calidad de 
vida de manera sostenible.

Este objetivo reviste gran importancia en un país como Colombia, el cual 
cuenta con el deshonroso título de la nación más desigual en América Lati-
na, que tiene serios problemas de desplazamiento forzado en razón del con-
flicto interno que padece y donde el problema de la pobreza todavía afecta 
a un 32.7% de la población. Si bien los esfuerzos estatales para enfrentar la 
pobreza han sido importantes, los resultados distan de ser totalmente satis-
factorios ya que los avances son muy lentos, en particular debido a las fuer-
tes barreras que existen para la vinculación productiva de estos sectores de 
población en un contexto laboral muy poco promisorio, especialmente en el 
caso de los jóvenes, las mujeres y los grupos étnicos.

Algunas de las barreras para la inclusión exitosa de las poblaciones más 
pobres y vulnerables en los procesos de desarrollo son su escaza formación 
para el trabajo y la falta de pertinencia de su formación, competencias y 
capacidades. Del lado institucional también existen barreras que impiden 
su adecuada formación y la articulación de la información para comunicar 
las necesidades de la oferta y la demanda del aparato productivo, de forma 
tal que las personas puedan acceder a las mejores opciones laborales o los 
nichos más promisorios como proveedores.

La superación de estas y otras problemáticas que insertan a los grupos más 
vulnerables en trampas de pobreza se plantea como un objetivo mayor en 
la agenda del Gobierno Nacional. Al respecto, el Documento cOnPEs Social 
102 de 2006 que crea la Red de Protección Social contra la Pobreza Extre-
ma, define específicamente lineamientos de política como: (i) asistir a las 
familias en extrema pobreza mediante la articulación de oferta pertinente; 
(ii) incentivar logros en formación y acumulación de capital humano en los 
hogares (nutrición, educación, salud, capacitación laboral, enganche laboral 
o emprendimiento), (iii) permitir oportunidades mayores para la generación 
autónoma de ingresos. De esto se deriva la necesidad de promover para 
estas poblaciones, la continuidad en los procesos de formación de capi-
tal humano en lo relacionado con la nivelación de competencias laborales, 
formación para el trabajo y creación de alternativas productivas; la acu-
mulación de activos; y, la incorporación a proyectos de emprendimiento o 
enganche laboral.
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introducción

El presente estudio se plantea bajo la necesidad de contar con información 
que ayude en la formulación de estrategias de promoción de oportunidades 
de generación de empleo y vinculación productiva de la población en situa-
ción de pobreza y vulnerabilidad en la ciudad de Ibagué. La propuesta que 
se desarrolla parte de la idea de que es necesario identificar los perfiles ocu-
pacionales requeridos por parte del sector productivo de la ciudad para es-
tudiar en qué medida se ajustan a las características de la población pobre y 
vulnerable. Asimismo, el estudio se plantea sobre la necesidad de observar 
la oferta educativa existente para contribuir a determinar su pertinencia 
frente a las características y necesidades de la población bajo estudio. El fin 
último consiste en aportar propuestas dirigidas a lograr la articulación de la 
demanda de trabajo, la oferta educativa y la oferta laboral de las personas 
más pobres y vulnerables del municipio.

En vista del dinamismo mostrado durante los últimos años por las activi-
dades de la construcción en Ibagué, según la gEih del DanE, que han con-
tribuido a la generación de un número significativo de nuevos empleos, se 
eligió este sector económico como objeto de estudio para abordar el análisis 
del componente de demanda laboral.

El primer capítulo del estudio incluye un análisis del contexto regional con 
especial referencia a los indicadores socioeconómicos y del mercado labo-
ral, resaltando la relevancia del sector productivo estudiado. En un segundo 
apartado se continúa con el estudio de la demanda laboral en el sector de 
la construcción en lo concerniente a sus características y los perfiles ocu-
pacionales requeridos. De igual forma, se hace un análisis específico de las 
competencias y habilidades solicitadas por los empresarios como insumo 
para el aparte de recomendaciones de política pública. 

En la tercera parte del documento se avanza en la identificación de bre-
chas ocupacionales, definidas a partir de los requerimientos de formación 
y conocimientos por parte de las empresas constructoras examinadas y las 
características de los programas ofrecidos por las instituciones prestadoras 
de servicios de educación formal superior y de formación para el trabajo 
en la ciudad. El cuarto capítulo está dedicado a la evaluación de las posibi-
lidades de inserción laboral y productiva de la población sujeto de estudio 
en el sector de la construcción. El informe termina con la exposición de las 
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principales conclusiones y recomendaciones de política dirigidas a la pro-
moción de una adecuada articulación, entre los demandantes de mano de 
obra del sector estudiado y los proveedores locales en condición de pobreza 
y vulnerabilidad.

Las recomendaciones del estudio resaltan las posibilidades encontradas en 
el sector construcción en Ibagué, para la inclusión de personal pobre y vul-
nerable y las dificultades para la vinculación de personal en condición de 
discapacidad y de desplazado. Aunque el documento no tiene como objetivo 
la formulación de una política pública de inclusión, sí se avanza a lo largo del 
documento en la elaboración de algún tipo de recomendaciones que permi-
tan mejorar las condiciones de inclusión de las personas objeto del estudio.
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asPectos metodológicos

Para el estudio de las características de la demanda laboral y los perfiles 
ocupacionales requeridos por las empresas constructoras se recurrió a la 
metodología de recolección de información sobre fuentes primarias, me-
diante la aplicación de una encuesta. El estudio se concibió como explora-
torio y descriptivo; el diseño de la encuesta fue de tipo semiestructurado.

El cuestionario de la encuesta fue administrado a través de entrevistas per-
sonales a miembros de empresas que tuvieran una visión global de la mis-
ma, como gerentes, directores y administradores de recursos humanos. El 
instrumento incluyó preguntas abiertas y cerradas diseñadas para indagar 
sobre aspectos cualitativos, relacionados con las características y tipologías 
de los perfiles requeridos. Asimismo, se averiguó sobre características de 
las empresas como tamaño y composición de su planta de personal, per-
cepciones sobre su actividad, actitudes, opiniones y necesidades presentes 
y futuras de mano de obra, y oportunidades de proveeduría de productos y 
servicios para la población sujeto de estudio.

Las fuentes de información elegidas para seleccionar el universo de estudio 
fueron dos: los archivos de la Cámara de Comercio y los directorios de em-
presas pertenecientes a caMacOl y a la Superintendencia de Sociedades. En 
cuanto a los registros de la Cámara de Comercio, se encontraron, en total, 
640 unidades productivas enmarcadas en una gran variedad de actividades1 
y relacionadas con la edificación residencial y no residencial en los siguien-
tes sectores económicos: actividades inmobiliarias, administración públi-
ca, agricultura, comercio, construcción, hotelería y restaurantes, industria 
manufacturera, transporte, almacén y comunicaciones. El listado final de 
empresas se obtuvo filtrando la información a través de los siguientes cri-
terios: (1) aquellas que tuvieran como actividad la arquitectura, ingenie-

1 Actividades de arquitectura e ingeniería; actividades de compra y venta de inmuebles; construcción de edificaciones 
y obras conexas; actividades de adecuación de terrenos, de reparación y acabados; actividades de almacén; asesora-
miento en acabados; alquiler de equipos y venta de materiales para construcción; actividades de comercialización de 
materiales de ferretería y construcción; consultoría para estudios, diseños, conservación y mantenimiento de obras; 
consultorías para interventoras; contratistas para construcción; distribución y venta de materiales; explotación de la 
rama de construcción en todas sus manifestaciones; explotación minera relacionada con la construcción; distribución 
de materiales, industria del sector construcción instalación hidrosanitarios, redes eléctricas y gas; interventora de 
obras civiles; investigación, análisis, diseño y construcción; limpieza de edificios; maestros de construcción y obras 
civiles; pintura, estructura, mampostería y enchapes; mano de obra de construcción; oficial de construcción; oficina 
para la prestación del servicio de construcción; paisajismo; construcción; compra de materiales; pintura en general; 
preparación de terrenos para construcción; prestación de servicios de construcción en general y arquitectura; remode-
laciones eléctricas hidráulicas; soldadura; técnico electricista.
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ría, construcción de edificaciones y obras civiles; (2) empresas catalogadas 
como pertenecientes al sector construcción; (3) empresas con un valor de 
activos igual o superior a 10.000.000 de pesos para no vincular empresas 
unipersonales ni de papel.

El listado resultante de la Cámara de Comercio se cruzó con los registros 
del DanE y de la Superintencida de Sociedades y finalmente, se obtuvo un 
universo compuesto por 50 empresas constructoras en Ibagué. Las 50 em-
presas fueron visitadas; pero 22 se encontraron inactivas, en liquidación o 
realizando actividades fuera del Departamento. Por lo tanto, resultó impo-
sible aplicarles la encuesta.

Se hizo contacto entonces con las 28 empresas restantes mediante la entre-
ga previa de una carta y la presentación personal del encuestador dando a 
conocer las instituciones responsables del estudio y los objetivos del mismo. 
Infortunadamente, pese a las reiteradas visitas del equipo investigativo y 
la gestión a través de caMacOl, 9 empresas no se mostraron dispuestas a 
colaborar aduciendo falta de tiempo por parte del personal cualificado para 
responder la encuesta o por el escaso interés hacia estudios sobre el sector. 
Es de resaltar que esta apatía es también usual en algunas empresas frente 
a los estudios que hace el propio gremio del sector.

Finalmente, fue posible aplicar la encuesta con éxito a 19 empresas, esto 
es, el 38% del universo de estudio. En general, se observó una buena dis-
posición por parte de gerentes, ingenieros y/o asistentes administrativos, 
quienes se mostraron interesados en los objetivos del estudio y en la posible 
aplicación y divulgación de los resultados del mismo. Cabe resaltar que la 
aplicación de las encuestas se hizo a importantes empresas del sector tales 
como la Constructora Torreón, Constructora Chipalo y ciMcOl, esta última 
encargada de la primera etapa de construcción del complejo empresarial y 
de servicios acqUa. Igualmente, fue posible encuestar a la empresa encar-
gada de la construcción del centro comercial la Estación. Estos dos últimos 
proyectos son los de mayor envergadura actualmente en la ciudad.
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Capítulo 1. Contexto regional

1. contexto socioeconómico 

Ibagué es una de las ciudades que registró avances más significativos du-
rante la última década contra los flagelos de la desigualdad y la pobreza en 
el país. En cuanto a la desigualdad, de acuerdo con datos del DanE en el 
año 2012 Ibagué se posicionó como la tercera ciudad con mejores niveles 
de equidad –después de Bucaramanga y Cúcuta– con un índice de Gini muy 
por debajo del total nacional y de las 13 principales áreas metropolitanas. 
Además, como se muestra en la gráfica 1.1, entre 2002 y 2012 el indicador 
Gini del municipio se redujo 5.4% al pasar de 0.477 a 0.451.

gráfica 1.1 
coeficiente de desigualdad de gini en ibagué. 2002-2012

Fuente: elaboración propia con base en datos del DANE

En términos de pobreza Ibagué presenta una incidencia estructuralmente 
menor con relación al agregado nacional y otras capitales. La pobreza por 
ingresos monetarios – el porcentaje de personas con ingresos por debajo 
de la línea de pobreza– se redujo a 21.3% en 2012, un importante logro 
reconociendo que diez años atrás, en 2002, el indicador era 37.7%. Estos 
resultados contrastan con los del Tolima. Según los datos más recientes del 
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DanE disponibles para el año 2011, el Tolima se posiciona en el puesto 11 
entre los departamentos con mayores niveles de pobreza en Colombia con 
43.1% (Ver gráfica 1.2).

gráfica 1.2 
incidencia de pobreza monetaria en ibagué. 2002-2012

2002 2003 2004 2005 2008 2009 20102 011 2012
Ibagué 37,7% 39,8% 42,7% 39,4%3 2,6% 28,7% 26,6% 22,0% 21,3%
Nacional 49,7% 48,0% 47,4% 45,0%4 2,0% 40,3% 37,2% 34,1% 32,7%
13 A.M. 36,2% 36,7% 34,3% 32,2%2 7,0% 25,6% 23,2% 20,6% 18,9%
Tolima 54,3% 51,9% 55,8% 50,7%4 6,4% 48,4% 45,1% 43,1%

0%

15%

30%

45%

60%

Fuente: elaboración propia con base en datos del DANE

Respecto a la pobreza extrema por ingresos –el porcentaje de personas con 
ingresos por debajo de la línea de indigencia– se muestra que el balance 
de la última década para Ibagué es positivo, si se tiene en cuenta que la 
ciudad no sólo logró reducir ostensiblemente los niveles de indigencia, sino 
que superó la meta fijada en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)2. 
Entre 2002 y 2012 la pobreza extrema se redujo de 8.4% a 2.8%, ubicando 
a Ibagué como la quinta ciudad con niveles de indigencia más bajos entre 
las 23 principales ciudades del país, por debajo del promedio departamen-
tal, nacional y de las 13 áreas metropolitanas. En este aspecto la brecha 
entre Ibagué y el departamento también es muy amplia: en el año 2011 la 
proporción de población en pobreza extrema alcanzó 15.2% en el Tolima 
(ver gráfica 1.3).

2 El Documento Conpes Social 91 del 14 de Junio de 2005 y el Documento Conpes Social 140 de 2011 especifican las 
líneas de base y metas en cada uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para Colombia. En cuanto al objetivo de 
reducción de la pobreza, se fijó como meta nacional para el año 2015 reducir a 28.5% la población que vive en pobreza 
y a 8.8% la población en pobreza extrema.
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Capítulo 1. Contexto regional

gráfica 1.3 
incidencia de pobreza monetaria extrema en ibagué. 2002-2012

Fuente: elaboración propia con base en datos del DANE

Desde otros enfoques de medición de la pobreza también se observan im-
portantes avances para Ibagué. Según datos del Censo 2005 del DanE, la 
población pobre por nbi3 se redujo de 22% a 16.3% entre 1993 y 2005. 
Asimismo, se calcula una incidencia de la pobreza multidimensional de 
34.97%4, que ubica a la ciudad en la séptima posición entre las capitales 
de departamento con menor pobreza multidimensional después de Bogotá, 
Bucaramanga, Manizales, Cali, Medellín y Pereira.

2. contexto sociodemográFico

Desde hace varias décadas Ibagué experimenta un proceso de urbaniza-
ción sostenido. En 1985 el 92.8% de la población se ubicaba en las áreas 
urbanas y sólo el 7.2% en zonas rurales. Según proyecciones del DanE, en 
2012 la población del municipio ascendió a 537.467 personas, 94.4% de las 
cuales residía en el zona urbana.

La tasa de crecimiento poblacional en la ciudad ha disminuido lenta y soste-
nidamente, y se prevé que en el futuro mantenga la misma tendencia. Las 
proyecciones de población del DanE en ese sentido, estiman que la tasa de 
crecimiento de la ciudad decrecerá de 1.02% a 0.91% entre 2012 y 2020.

De otro lado, aunque es complejo estimar el impacto de los procesos migra-
torios sobre la dinámica demográfica, no se debe olvidar que Ibagué se ha 
convertido en un municipio receptor neto de población desplazada originada 
no sólo por el conflicto violento, sino también por razones sociales, cultu-

3 Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas. Es un indicador que mide si se cubren las necesidades fundamentales 
de la población en aspectos como características de la vivienda, educación, dependencia económica y hacinamiento.
4 El Departamento Nacional de Planeación (dnp) mide la pobreza multidimensional en Colombia a través del Índice de 
Pobreza Multidimensional (ipm). El índice refleja el grado de privación de la población en un conjunto 15 variables en 5 
dimensiones: condiciones educativas del hogar; condiciones de la niñez y juventud; trabajo; salud y acceso a servicios 
públicos domiciliarios y condiciones de la vivienda.
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rales y económicas que impulsan a grupos de población a buscar mejores 
oportunidades de vida en la ciudad. En cuanto al desplazamiento por causas 
violentas, la ciudad recibe flujos migratorios provenientes particularmente 
de otros municipios del Tolima. Según datos del Registro Único de Población 
Desplazada (RUPD) de la Presidencia de la República reportados en el Informe 
“Estado de Avance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para el Tolima 
del año 2012”5, entre 1985 y 2010 migraron de Ibagué 12.128 personas y 
2.976 hogares, mientras fueron recibidas 54.425 personas y 13.178 hogares. 

Con datos también provenientes del RUPD, el Programa Ibagué Cómo Vamos6 
revela que la población desplazada tiene una alta representación de mujeres, 
niños, jóvenes y personas en edad productiva. Es así que en el año 2011 del 
total de personas desplazadas recibidas, el 53.3% eran mujeres, 34% niños y 
48% adultos. De otro lado, el mismo informe señala que aunque el fenómeno 
del desplazamiento sigue vigente, el número de desplazados que migraron a 
la ciudad ha venido en descenso: se pasó de recepcionar 6.788 personas en 
2008 a 4.223 en 2009, 3.069 en 2010 y 1.764 en 2011.

Todos estos cambios sociodemográficos han incidido sobre la forma de la pi-
rámide poblacional, dando lugar a una menor participación de los individuos 
jóvenes y en edades más productivas y ampliando el porcentaje de población 
femenina. Las proyecciones del DanE en ese aspecto señalan que entre 1985 
y 2012 la proporción de población joven entre 10 y 29 años pasó de 32.2% a 
27.2%, la de aquellos entre 25 y 39 años pasó de 23.1% a 20.2%, mientras 
la participación de personas en edades entre los 40 y 60 años se elevó de 
15.6% a 23.3%. Paralelamente, en los mismos años las mujeres pasaron de 
representar el 49.8% a 51.4% de la población total (gráfica 1.4).

gráfica 1.4 
Pirámides de población por sexo y edad en ibagué. 1985-2012

80 y mas
75-79
70-74
65-69
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55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
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10-14

5-9
0-4

1985

12.0% 8.0% 4.0% 0.0% 4.0% 8.0% 12.0%
 % Mujeres  % Hombres

80 y mas
75-79
70-74
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60-64
55-59
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45-49
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35-39
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15-19
10-14

5-9
0-4

2012

12.0% 8.0% 4.0% 0.0% 4.0% 8.0% 12.0%
 % Mujeres  % Hombres

Fuente: elaboración propia con base en estadísticas Vitales del DANE.

5 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2012). “Tolima - 2012. Estado de Avance de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio”.
6 Ver el “Informe de Evaluación de Calidad de Vida en Ibagué, 2009-2010” y el “Informe de Calidad de Vida Ibagué 
2008-2011” del Programa Ibagué cómo vamos.
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3. contexto económico y de mercado de 
trabajo

A lo largo de los últimos años algunos sectores no tradicionales han emer-
gido como nuevos jalonadores de la actividad económica y del empleo en 
la ciudad de Ibagué, y de manera similar, en el departamento del Tolima. 
Según datos de Cuentas Departamentales del DanE, entre los años 2000 y 
2011 el Tolima experimentó algunos cambios moderados en la composición 
de su aparato productivo que han implicado una pérdida de relevancia de 
la industria manufacturera y del sector agropecuario. La participación en el 
valor agregado a la economía por parte de la industria se redujo de 12.3% a 
9.7% y la del sector agropecuario pasó de 19% a 15.2%. Paralelamente, se 
abrieron espacio otras ramas de actividad como transporte, almacenamien-
to y comunicaciones cuya participación pasó de 7.5% a 9.1%; la construc-
ción pasó de representar el 4.2% a 7%; explotación de minas y canteras 
con un aumento de 6.4% a 9.9%; y las actividades inmobiliarias y financie-
ras pasaron de 11.7% a 12.6% (ver gráfica 1.5).

gráfica 1.5 
distribución del valor agregado por grandes ramas de actividad económica. 

tolima. 2000-2011

2000 2005 2011 pr

 Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pezca
 Esplotación de minas y canteras
 Industria manufacturera
 Electricidad, gas y agua
 Construcción
 Comercio, reparación, restaurantes y hoteles
 Transporte, almacenamiento y comunicaciones
 Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas
 Actividades de servicios sociales, comunales y personales

21,3%
20.2%

19.4%
21.6%

15.1%

9.8%

9.7%

12.2%
9.1%

12.5%

6.9%

3.1%

12.9%

9.4%

3.2%
4.7%

11.3%

7.5%

11.4%

19.3%

6.5%

12.5%

3.1%
4.3%

13.4%

7.6%

11.9%

Fuente: elaboración propia con base en cuentas departamentales del DANE

Dinámica y estructura del empleo

De acuerdo a la información de las encuestas de hogares del DanE, se pue-
de decir que, aunque con algunos altibajos, desde el año 2002 los niveles 
de empleo en Ibagué evolucionaron positivamente: la población ocupada 
creció a una tasa promedio anual de 2.4% y se crearon en términos netos 
51 mil nuevos empleos. Recientemente, en 2011 y 2012, los niveles de 
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empleo en el municipio crecieron a tasas de 7.7% y 2.8% respectivamente, 
alcanzando en el año 2012 un total de 239 mil ocupados (ver cuadro 1.1).

Por otra parte, en la década analizada la ciudad experimentó algunos cam-
bios en la distribución del empleo. Entre 2002 y 2012 los niveles de ocu-
pación lograron crecer con notable dinamismo en sectores como: el in-
mobiliario (121%), financiero (44%), construcción (105%), transporte, 
almacenamiento y comunicaciones (53%), lo que condujo a un aumento 
significativo de la participación de dichos sectores dentro del empleo total. 
Al mismo tiempo, algunos de los sectores que tradicionalmente han susten-
tado el aparato productivo –como los servicios y la industria manufacture-
ra– perdieron importancia, siendo el sector industrial el más estancado en 
cuanto a la capacidad de generación de nuevos puestos de trabajo. Se debe 
mencionar, sin embargo, que el empleo sigue desarrollándose mayoritaria-
mente en el sector terciario de la economía, donde las ramas de comercio, 
hoteles y restaurantes, y los servicios son las más representativas con un 
aporte en la ocupación de 34.9% y 21.8%, respectivamente.

cuadro 1.1 
Población ocupada en ibagué por ramas de actividad económica. 2002-2012

Concepto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2002/2012
Var. 
Abs

Var. 
%

Ocupados Ibagué 188.5 190.9 193.6 194.4 197.1 213.8 211.7 219.8 216.5 233.1 239.6 51.2 27%
Agricultura, 
pesca,… 7.1 7.7 6.9 7.4 5.4 5.4 4.4 5.7 5.6 5.5 4.9 -2.2 -31%
Explotación de 
Minas… 0.6 0.8 0.8 0.6 0.9 0.6 0.4 0.3 0.6 0.4 0.6 0.0 2%

Industria 
manufacturera 34.0 32.6 33.0 32.5 33.6 35.9 35.1 33.2 32.6 35.5 34.2 0.2 1%

Electricidad Gas y 
Agua 1.1 0.8 1.0 1.4 1.3 1.2 1.2 1.3 1.6 1.7 1.4 0.3 29%

Construcción 8.6 8.9 9.9 10.3 10.8 12.4 11.8 14.1 13.5 16.5 17.7 9.0 105%

Comercio, hoteles 64.3 63.9 64.8 66.2 65.0 70.3 73.2 73.6 70.8 79.9 83.6 19.3 30%

Transporte… 14.7 16.2 15.9 16.4 18.0 21.7 21.5 23.4 21.5 22.4 22.6 7.8 53%
Intermediación 
financiera 2.5 2.5 2.7 2.5 2.8 3.4 3.1 2.9 2.9 3.1 3.6 1.1 44%
Actividades 
Inmobiliarias 8.7 8.9 10.0 10.3 10.6 11.8 13.2 15.0 16.0 17.2 19.3 10.6 121%

Servicios 46.8 48.5 48.6 46.9 48.8 51.2 47.8 50.2 51.3 50.9 51.8 5.0 11%

Fuente: elaboración propia con base en la gEIh del DANE. datos anuales, 2002-2012.

Tasas de ocupación, participación y desempleo

En Ibagué la Tasa de Ocupación (TO) presentó un comportamiento decre-
ciente durante el período 2002-2006 y en el año 2007 repuntó significati-
vamente para luego deteriorarse entre 2008 y 2010. Desde entonces, la 
expansión del empleo ha provocado un aumento progresivo del indicador 
de ocupación, el cual alcanzó en 2012 su punto más alto (59.2%) en toda 
la década precedente. Es preciso señalar que el comportamiento creciente 
de la TO en los últimos años también se ha observado para las principales 
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ciudades del país, pero el indicador para Ibagué se mantiene aún por debajo 
del promedio.

Con relación a la Tasa Global de Participación (TgP), se debe resaltar que ha 
sido generalmente más alta para Ibagué en comparación con las principales 
áreas urbanas del país, y si bien la brecha ha venido disminuyendo, ello se 
debe fundamentalmente al crecimiento de la participación en el promedio 
urbano, más que a una reducción robusta de la participación laboral en Ia 
ciudad.

Para la coyuntura más reciente, se puede afirmar que el comportamiento de 
la TgP ha estado asociado al de la Tasa de Desempleo (TD), sobre todo hasta 
el año 2010. En el año 2011 el indicador se mostró más influenciado por el 
buen comportamiento de la ocupación, pues pese al aumento que registró 
la participación laboral, el incremento de la TO fue suficiente para compen-
sar la mayor presión en el mercado y hacer decaer la TD. En el año 2012 la 
participación laboral volvió a decrecer, esta vez acompañada de una menor 
TD y un incremento de la TO.

cuadro 1.2 
Principales indicadores del mercado laboral de ibagué y 13 áreas. 2002-2012

Dominio Concepto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ibagué

TgP 71.3 71.4 69.9 67.9 66.9 67.8 69.1 68.6 66.9 70.5 68.2

TO 55.2 54.8 54.5 53.7 53.5 57.1 55.7 56.9 55.1 58.4 59.2

TD 22.5 23.3 22.0 20.9 19.9 15.7 19.4 17.2 17.6 17.2 13.3

13 Áreas

TgP 64.8 65.0 63.6 63.3 62.0 61.8 62.6 64.6 65.7 66.7 67.6

TO 53.4 54.2 53.8 54.5 54.0 54.8 55.3 56.2 57.6 59.1 60.1

TD 17.6 16.6 15.3 13.9 12.9 11.4 11.5 13.0 12.4 11.5 11.2

Fuente: elaboración propia con base en la gEIh del DANE. datos anuales, 2002-2012.

De otra parte, en el año 2012 la Tasa de Desempleo llegó a su nivel más 
bajo (13.3%), consolidando una caída de 4 puntos porcentuales en compa-
ración con el año 2011 y manteniendo la tendencia decreciente observada 
a lo largo de todo el período analizado. Sin embargo, es preciso señalar que 
la incidencia del desempleo en la ciudad continúa siendo una de las más 
elevadas en el contexto nacional. Este hecho sugiere que a pesar de la caí-
da del desempleo, el fenómeno tiene raíces estructurales todavía latentes. 
Dentro de las tesis que se han lanzado para explicarlo se encuentran plan-
teamientos como el de López (2008) quien señala que el alto desempleo 
registrado en Ibagué después de la crisis de finales de los años 90, se aso-
cia fundamentalmente a elementos de la demanda de trabajo. De acuerdo 
con el autor, el alto y persistente desempleo de la ciudad es un reflejo de la 
limitada capacidad del aparato productivo para generar suficiente empleo 
formal y de calidad. Tras la crisis, la respuesta insuficiente de la demanda 
laboral fomentó una desmejora de la calidad del empleo y por esa vía un 
aumento de la informalidad. En el mismo sentido, López plantea que el des-
empleo también se origina en los bajos ingresos laborales, la pobreza y el 
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poco acoplamiento entre el aparato productivo y el educativo. En palabras 
del autor, “la educación de Ibagué parece adolecer de pertinencia laboral 
(sobran gentes sin educación, la secundaria no educa para el trabajo; faltan 
los técnicos que demanda la ciudad” (López, 2008, p. 13).

Otra de las posibles causas del alto desempleo en Ibagué es la elevada par-
ticipación laboral. Según esta tesis, defendida por autores como Aldana y 
Arango (2008), el desempleo se explica por un exceso de oferta, en contra-
posición a López. Aldana y Arango argumentan que el desempleo responde 
a la fuerte presión de la oferta laboral originada en las bajas remuneracio-
nes y las condiciones de pobreza que impulsan a otros miembros del hogar, 
especialmente los más jóvenes, a emprender la búsqueda de empleo. Esta 
particularidad del mercado de trabajo de la ciudad se mantiene en la actua-
lidad, pues si se observan los indicadores laborales por rangos de edad, se 
deduce que los jóvenes en edades entre 12 a 17, 18 a 24 y 25 a 29 años, 
tienen unos de los índices de participación y desempleo más elevados. Este 
hecho es preocupante si se considera que estos grupos etáreos representan 
el 53% de la población desocupada, tal como se muestra en el cuadro 1.3.

De la misma información del cuadro 1.3 se observa, además, que la par-
ticipación y el desempleo afectan de manera marcada a otros grupos po-
blacionales. La tasa de desempleo, en particular, es más alta en el caso de 
las mujeres (15.3%), las personas con educación secundaria incompleta 
(13.8%), secundaria completa (15.6%) y superior incompleta (15.4%). Es-
tos mismos grupos a su vez representan elevados porcentajes de la pobla-
ción desocupada total (54.8%, 20.2%, 33.8% y 20.2% respectivamente). 
Por su parte, las personas con mayor educación presentan las más altas 
tasas de participación laboral. Es el caso de los que tienen educación supe-
rior incompleta con una TgP de 82.6% y los que tienen educación superior 
completa con 89.2%.
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cuadro 1.3 
indicadores de mercado laboral en ibagué  

por sexo, edad y nivel educativo. 2012

Criterio TgP TO TD
Part. %

PEa OcUPaDOs DEsOcU-
PaDOs

Part. % Part. %

Se
xo Hombre 75.2 66.6 11.5 52.4 53.5 45.2

Mujer 61.9 52.5 15.3 47.6 46.5 54.8

Ed
ad

12 a 17 21.4 16.7 22.2 4.6 4.1 7.6

18 a 24 78.1 58.8 24.7 17.9 15.5 33.3

25 a 29 88.5 76.3 13.8 11.9 11.9 12.4

30 a 34 92.0 82.0 10.8 11.9 12.3 9.7

35 a 39 90.2 82.1 9.0 10.5 11.0 7.1

40 a 44 89.5 82.0 8.4 10.3 10.9 6.5

45 a 49 86.6 77.9 10.0 10.5 10.9 8.0

50 a 54 81.0 74.1 8.6 7.9 8.3 5.1

55 a 59 74.5 68.5 8.0 6.3 6.7 3.8

60 y más 36.6 32.7 10.8 8.2 8.5 6.7

Ni
ve

l E
du

ca
tiv

o

Ninguno/Preescolar 42.6 39.2 8.0 2.3 2.4 1.4

Primaria Incompleta 56.1 50.3 10.3 8.1 8.4 6.3

Primaria Completa 62.3 56.4 9.5 11.8 12.4 8.4

Secundaria Incompleta 52.8 45.5 13.8 19.5 19.3 20.2

Secundaria Completa 79.5 67.1 15.6 28.8 28.1 33.8

Superior Incompleta 82.6 69.9 15.4 17.5 17.1 20.2

Superior Completa 89.2 79.7 10.7 12.0 12.3 9.6

Fuente: elaboración propia con base en la gEIh del DANE

Informalidad y subempleo

El mercado laboral de la ciudad también ha sobrellevado un incremento de 
la informalidad y un debilitamiento de la participación del empleo asala-
riado. Esta problemática se ha mantenido durante el período analizado sin 
presentar cambios sustantivos, y se alínea con las observaciones señaladas 
algunos años atrás por Aldana y Arango (2008) y López (2008) en el sentido 
de que la caída del empleo formal y asalariado es un factor que presiona 
la mayor participación y el desempleo, al dar lugar a un deterioro de los 
ingresos y de las condiciones de trabajo tales como el acceso al sistema de 
seguridad social.

En la actualidad los ocupados informales representan el 61% de la fuerza 
laboral ocupada y los asalariados apenas llegan al 48%. Por otra parte, en 
términos de cobertura de los beneficios de la seguridad social, se encuentra 
que, aunque la mayoría de los trabajadores (86%) cuenta con algún tipo 
de afiliación a salud, todavía queda una vasta proporción de trabajadores 
(65%) que no hacen aportes pensionales.
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Considerando el subempleo, se encuentra que las principales razones de 
inconformidad de los trabajadores ibaguereños con su trabajo son los in-
gresos insuficientes y el uso inadecuado de las competencias laborales. En 
2012 la tasa de subempleo por ingresos se ubicó en 31.2% y el subempleo 
por competencias en 19.5%, respondiendo en ambos casos a una tendencia 
creciente que prevalece desde el año 2009 (ver cuadro 1.4).

cuadro 1.4 
tasas de subempleo y distribución de la población ocupada entre asalariados, 

no asalariados, formales e informales en ibagué. 2002-2012

Concepto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Tasa de 
subempleo 
subjetivo

38.7 38.7 39.6 37.7 36.9 38.5 33.2 28.5 32.7 34.0 36.5

Insuficiencia de 
horas 17.8 16.3 19.4 17.8 12.0 13.2 11.8 11.4 11.5 10.8 14.1

Empleo 
inadecuado por 
competencias

2.5 2.7 2.8 3.3 11.3 25.0 18.9 15.5 15.4 20.2 19.5

Empleo 
inadecuado por 
ingresos

30.9 33.1 32.3 30.6 32.6 33.6 28.5 24.6 28.4 30.3 31.2

Asalariados 
(miles) 93.1 93.7 98.0 99.9 103.8 114.9 107.1 104.6 106.5 112.1 115.0

No Asalariados 
(miles) 95.4 97.2 95.6 94.5 93.4 99.0 104.6 115.2 109.9 121.0 124.6

 Asalariados (%) 49.4 49.1 50.6 51.4 52.6 53.7 50.6 47.6 49.2 48.1 48.0

 % Informales 70 70.1 70.1 69.5 64.8 60.6 62.1 63.5 60.4 61.5 61.0

Fuente: elaboración propia con base en la ECh y gEIh del DANE

Nota: La información sobre el porcentaje de Informalidad para los años 
2002 a 2006 corresponde al segundo trimestre de cada año

Del análisis anterior se pueden plantear algunas reflexiones. En primer lu-
gar, el mercado de trabajo local aún presenta debilidades estructurales que 
hacen que los desequilibrios entre oferta y demanda se mantengan relati-
vamente elevados en el contexto nacional. Dichas debilidades se asocian a 
varios factores. Por el lado de la demanda, el aparato productivo se espe-
cializa, en palabras de Hugo López, en el empleo de mano de obra “simple” 
(López, 2008, p.12); y ello se refleja en el hecho de que el 70.6% de los 
ocupados han alcanzado como máximo un nivel de educación secundaria 
(ver cuadro 1.3), coincidiendo con el alto grado de terciarización de la es-
tructura económica de la ciudad donde los sectores más representativos 
como el comercio, los servicios y la industria emplean en elevados porcen-
tajes mano de obra poco calificada7.

Otra debilidad demostrada por el sector productivo es su baja capacidad 
para generar empleo formal y de calidad. Si se acepta la idea de que el 

7 Cálculos propios basados en la encuesta de hogares del año 2012 indican que tanto en el sector comercio como en 
el industrial solo el 21% de la fuerza laboral ocupada tiene algún grado de educación superior. En el caso del sector 
servicios la participación de la mano de obra más educada es mayor, alcanzando el 51%.
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empleo asalariado y formal tiende a ser de mejor calidad –porque se rige 
por la regulación laboral, genera posibilidades de ascenso y capacitación y 
facilita incrementos salariales por la vía de una mayor productividad– lo que 
se demuestra es que en Ibagué la expansión del empleo experimentada en 
los últimos años no necesariamente ha respondido a un proceso de mejo-
ra estructural de la productividad y de las condiciones de trabajo. En ese 
sentido, surgen varias inquietudes: ¿Los sectores económicos tradicionales 
podrán mantener una dinámica aceptable y los nuevos sectores tendrán la 
capacidad de crear empleo en el mediano y largo plazo? ¿Tendrán el poten-
cial para absorber adecuadamente la mano de obra local, proveer empleos 
de calidad y flujos de ingresos suficientes y estables para los hogares? Es-
tas consideraciones deberán tenerse muy presentes para la elaboración de 
políticas que busquen impulsar la generación de empleo, en particular el 
empleo formal y de calidad.

Por el lado de la oferta, la elevada participación laboral constituye uno de 
los factores estructurales que inciden en mayor medida sobre los desajus-
tes del mercado, especialmente sobre el desempleo. Con excepción del año 
2012 -cuando la TgP mostró una notable caída que revirtió el salto dado en 
2011- durante los últimos años del período estudiado se observó que pese 
al aumento de los niveles de ocupación y la reducción del desempleo, la tasa 
de participación continuó siendo alta sin mostrar cambios significativos, la 
tasa de participación continuó siendo alta sin mostrar cambios significati-
vos. Se podría pensar, entonces, en la existencia de un fenómeno estructu-
ral de elevada participación en un contexto donde el aparato productivo no 
se muestra capaz de absorber los excesos de mano de obra, en especial, la 
de los más jóvenes y la que tiene niveles de educación secundaria, pues son 
éstos los grupos más representativos de la población desocupada y generan 
altas presiones en términos de su participación laboral.

Varios son los frentes de acción para contrarrestar la alta participación, y 
por esa vía, atacar el desempleo. De un lado, si tal como lo plantea López 
(2008), se considera que la participación es más un síntoma de las falen-
cias del aparato productivo para generar ingresos suficientes y empleo de 
calidad, las acciones deberían encaminarse justamente a modernizar el em-
pleo, promover la productividad y mejorar las remuneraciones laborales. En 
paralelo, será muy importante seguir impulsando acciones que promuevan 
la asistencia escolar y la permanencia de los niños y jóvenes en el sistema 
educativo, especialmente en los ciclos de formación básica primaria y se-
cundaria, para evitar presiones innecesarias sobre el mercado de trabajo. 

En materia educativa también se hace necesario impactar la participación 
laboral de los estudiantes de niveles de formación superior, pues éstos tam-
bién presentan preocupantes tasas de desempleo; en ese caso, podrían 
tenerse en cuenta las acciones dirigidas a apoyar los ingresos -por medio 
de subsidios, por ejemplo. Otro frente de trabajo se relaciona con la mejora 
de la empleabilidad de los jóvenes, para lo cual se recomienda apoyar es-
trategias dirigidas a los programas de capacitación para el trabajo y las ex-
periencias de articulación entre la educación media y superior, con el Sena 
como institución de referencia.
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De otro lado, se requiere seguir trabajando en la articulación de las necesi-
dades del sector productivo con la oferta educativa para que ésta responda 
pertinentemente a las necesidades de la ciudad y la región con una visión 
de largo plazo. Este último punto es muy importante, pues la formación y 
calidad de la mano de obra es un factor determinante de las decisiones de 
inversión de las empresas existentes y las nuevas empresas que se instalen 
en la ciudad.

Asimismo, no se debe dejar de mencionar lo importante que es mejorar el 
nivel de ingresos de los hogares como una estrategia útil para impactar la 
participación laboral y el desempleo, sobre todo porque está demostrado 
que en Ibagué las remuneraciones al trabajo son relativamente bajas en 
el contexto nacional (OET, 2011, p. 29). En ese sentido, cobran relevancia 
los programas de transferencias monetarias condicionadas como Familias 
en Acción, los cuales generan incentivos para que los niños y jóvenes más 
pobres en edad de estudiar no se incorporen tempranamente al mercado 
de trabajo.

Con relación a la pobreza, la pobreza extrema y la desigualdad, las cifras 
revelan que en la última década Ibagué ha consolidado significativos logros, 
lo que puede pensarse como un avance en materia económica y social, y 
ciertamente, da lugar a un ambiente de optimismo. Se podría atribuir esos 
resultados al fortalecimiento de los programas como Familias en Acción, las 
estrategias de ayuda dirigidas a poblaciones en condición de vulnerabilidad 
como la Red Unidos8, los planes municipales de superación de la pobreza y 
al mejor comportamiento del empleo, particularmente el generado en sec-
tores como la construcción domiciliaria y comercial (Informe ODM para Iba-
gué, 2012)9. Sin embargo, es recomendable evaluar el verdadero impacto 
de los programas y políticas de ayuda, examinando la sostenibilidad de sus 
resultados en el corto y largo plazo, para poder fortalecerlos o reformularlos 
continuamente.

En el reto de aliviar la pobreza, la desigualdad y mejorar las condiciones de 
vida de la población se deben considerar un sinnúmero de fuerzas que inte-
ractúan permanentemente en un contexto económico y socio-demográfico 
cambiante. Son varios los frentes de trabajo que contribuirán al logro de 
dicho objetivo para consolidar resultados de largo plazo, entre ellos, el for-
talecimiento continuo de la cobertura, calidad y pertinencia de la educación 
básica y superior, y el robustecimiento del aparato productivo para impul-
sar la generación de empleo de calidad. Lo cierto es que en la formulación 
de cualquier política se deberán considerar realidades económicas como 
la pérdida de relevancia de algunos sectores productivos tradicionales y el 
despegar de otros nuevos, y de la misma manera, también otros fenómenos 
sociales originados en el cambio demográfico, el desplazamiento violento y 
las particularidades del mercado laboral.

8 La Red Unidos es una estrategia nacional que orienta sus esfuerzos para la atención de las familias que se encuen-
tren en situación de vulnerabilidad para brindarles atención integral que promueva su acceso a programas sociales 
en 9 dimensiones: identificación, generación de ingresos, educación, salud, nutrición, habitabilidad, dinámica familiar, 
bancarización y ahorro y acceso a la justicia.
9 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2012). “Ibagué - 2012. Estado de Avance de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio”.
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Con relación a lo anterior, es preciso considerar que el fenómeno del despla-
zamiento en la ciudad no sólo influye sobre su dinámica demográfica, sino 
que también puede repercutir sobre los niveles de pobreza y desigualdad, 
pues por lo general, las poblaciones afectadas llegan en condiciones preca-
rias, sin fuentes de ingreso sustentables y tienen mayores dificultades para 
permanecer en el sistema educativo y mejorar sus potencialidades produc-
tivas. En adición, el desplazamiento se convierte en una fuente de presión 
sobre el mercado laboral, ya que obliga a quienes lo padecen a rebuscar 
ingresos para asegurar su supervivencia, bien sea aceptando condiciones 
precarias de trabajo, ocupándose en la informalidad o alimentando las filas 
del desempleo.

La ciudad deberá aprovechar las oportunidades que ofrecen los cambios 
demográficos. Ibagué aún cuenta con una masa significativa de población 
joven y el reto será formarla adecuadamente en conocimientos, competen-
cias y actitudes hacia el trabajo, para que sea cada vez más productiva y 
logre una inserción exitosa que atienda a los requerimientos de los distin-
tos sectores económicos. Será fundamental continuar apoyando el proceso 
educativo con políticas de mejoramiento en la calidad y cobertura, evitar la 
deserción estudiantil y potenciar los programas y la pertinencia de oferta 
educativa10. Este tipo de políticas también sirven para impactar la elevada 
participación laboral de los jóvenes.

10 Estos objetivos y demás acciones estratégicas alrededor del tema educativo se encuentran planteados en el Plan 
de Desarrollo Municipal “Ibagué camino a la seguridad humana”. Para un diagnóstico cuantitativo completo del estado 
actual de la educación en Ibagué, véase la ponencia de Luis Eduardo Chamorro “La educación en Ibagué en el cua-
trienio 2012-2015”.
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Capítulo 2. Análisis de la demanda laboral en empresas del sector construcción

La construcción es un sector que reviste gran importancia por sus impactos 
directos en la creación de empleo y los efectos dinamizadores que genera 
en la economía, en razón de sus eslabonamientos productivos hacia atrás y 
hacia adelante con otros sectores como el industrial y comercial en la pro-
visión de insumos y prestación de servicios.

En Colombia, la construcción ha ampliado gradualmente su participación en 
la economía11 llegando a consolidarse como uno de los sectores de mayor 
dinamismo, pese a las fluctuaciones que caracterizan su ciclo de producción 
(Camacol, 2008). La actividad es intensiva en mano de obra, especialmen-
te en el subsector de Edificaciones12. El sector, además de emplear mano 
de obra con distintos niveles de calificación, como profesionales y técnicos 
especializados, es sin duda, intensivo en la ocupación de trabajadores no 
calificados. Estos últimos, a su vez, son los más vulnerables ante riesgos 
como el desempleo y la pobreza (López, 2001; Lora, 2001; Nuñez, Ramírez 
y Cuesta, 2005).

Este tipo de apreciaciones conducen a pensar que las actividades asociadas 
a la construcción pueden servir como fuente de empleo e ingresos para 
las personas más pobres y con menor logro educativo. De hecho, muchos 
países entre ellos Colombia han acogido programas y políticas para aliviar 
la pobreza y el desempleo promoviendo el desarrollo de obras públicas de 
infraestructura y obras comunales intensivas en empleo13. Al respecto surge 
una preocupación: ¿en qué medida la inserción laboral de la población po-
bre en los empleos poco calificados que ofrece el sector, brinda verdaderas 
posibilidades de crecimiento para salir permanentemente de la pobreza?14. 

11 Según datos de Cuentas Nacionales del dane, entre los años 2000 y 2012 la participación del sector de la cons-
trucción en el Producto Interno Bruto del país se amplió de 4.2% a 7.7%. El sector se mantuvo en una fase expansiva 
hasta el año 2008 después de la crisis económica y del sector hipotecario del año 2000. Hacia el año 2010 el sector se 
desaceleró notablemente y su producto decreció 0.1% En los últimos dos años la actividad del sector logró repuntar, 
especialmente en el año 2011 con un crecimiento de 10% y un crecimiento más moderado de 3.6% en 2012.
12 Esto se puede comprobar al examinar la remuneración de los trabajadores como proporción del Producto Interno 
Bruto a precios de factores. Según información extraída para el año 2011 de las Cuentas de Producción y Generación 
del Ingreso de Cuentas Nacionales del dane, la remuneración de los salarios en el subsector de “Construcción de 
edificaciones completas, partes de edificaciones y acondicionamiento de edificaciones” representa el 54% del pib a 
costo de factores del subsector; mientras que en el subsector de “Construcción de obras de ingeniería civil” los salarios 
apenas representan el 19%.
13 Sobre los resultados de este y otro tipo de políticas públicas de empleo implementadas en algunos países de Amé-
rica Latina tras la crisis de 2008-2009 véase los Boletines cepal/oit (2009) y cepal/oit (2011). Sobre una evaluación 
de los programas de empleo para población vulnerable a través de obras públicas en Colombia, véase Rocha (2011).
14 En el caso de los programas de empleo en obras públicas de infraestructura se suele cuestionar el hecho de que al 
ser programas transitorios solo generan empleos e ingresos temporales, además de ofrecer mecanismos insuficientes 
de capacitación que ayuden a desarrollar la empleabilidad de las poblaciones beneficiarias más pobres (Rocha, 2011). 
Una posición más optimista es la adoptada la Organización Internacional de Trabajo (oit) a través del Programa de In-
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Esto se refuerza muchas veces debido a las condiciones laborales precarias 
con que se vinculan muchos trabajadores y a la naturaleza intermitente de 
este tipo de actividades que impide un flujo constante y seguro de ingresos. 
Es por esa razón que los programas dirigidos al fomento del empleo en el 
sector de la construcción deben promover condiciones de trabajo de calidad 
y propender por mejorar la empleabilidad de las personas menos califica-
das, reforzando su capacitación para ampliar sus perspectivas laborales en 
el largo plazo.

Debido al impulso desplegado por las actividades de la construcción en 
Ibagué que las han convertido en una fuente dinámica de empleo en los 
últimos años, el presente informe aborda ese sector económico como sujeto 
de análisis para examinar las oportunidades de inclusión laboral y producti-
va para la población pobre y vulnerable de la ciudad. Bajo ese propósito, el 
primer apartado de este capítulo ofrece una breve contextualización y ca-
racterización del sector. La segunda sección detalla los resultados derivados 
de una encuesta aplicada sobre un conjunto de empresas dedicadas a la 
construcción de edificaciones, en lo concerniente a las características de su 
demanda laboral y los perfiles ocupacionales requeridos en el futuro próxi-
mo. Dicha información resulta oportuna para contribuir en la formulación 
de estrategias dirigidas a la promoción del empleo e inserción productiva de 
poblaciones en situación de pobreza y vulnerabilidad en ese sector particu-
lar de la economía local.

1. características del sector de la construcción

Estructura general del sector

El sector de la construcción se compone por el conjunto de empresas cuya 
actividad consiste en planificar, ejecutar y comercializar directamente obras 
completas o partes de ellas, de edificación, ingeniería civil o industrial, o 
que realizan actividades conexas de rehabilitación y mantenimiento. En Co-
lombia, para fines estadísticos las empresas del sector se dividen según el 
tipo de obra realizada en tres grandes divisiones: (i) construcción de edi-
ficaciones (residenciales y no residenciales), (ii) obras de ingeniería civil 
y (iii) actividades especializadas para la construcción15. También según la 
actividad desarrollada es posible distinguir las empresas del sector entre: 
(i) empresas constructoras, (ii) proveedoras de la construcción y (iii) co-
mercializadoras de materiales para la construcción.

El sector presenta características muy particulares que lo distinguen de 
otros sectores en aspectos relacionados con los tiempos de ejecución de la 
producción, la organización del proceso productivo, la clasificación de oficios 
y la existencia simultánea de procesos de distintas especialidades tradicio-
nales e industriales.

versiones Intensivas en Empleo (piie). Esta entidad asegura que los programas de empleo basados en mano de obra 
tienen el potencial de generar empleos de largo plazo y de buena calidad para trabajadores poco calificados, cuando 
se logra adaptarlos a los proyectos regulares de inversión en infraestructura (oit, 2004).
15 Esta definición se basa en la Clasificación Internacional Industrial Uniforme revisión 4 adaptada para Colombia 
(ciiu Rev. 4 A.C).
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Una característica propia en las empresas constructoras es la variabilidad 
de los tiempos del proceso productivo. Por esa razón y por lo general, se 
establecen dos sitios de desarrollo: la parte administrativa donde hay una 
planta de personal fija, y la obra o área de producción donde prevalecen 
sistemas de contratación y subcontratación de mano de obra de carácter 
temporal especialmente para el personal no calificado. En Colombia, en 
términos de la estructura organizacional, la planta de personal de las em-
presas constructoras usualmente se compone por una cantidad pequeña de 
propietarios, un grupo de profesionales de ingeniería o arquitectura, y de-
pendiendo de otros factores, también de una cantidad variada de maestros, 
supervisores de obra, operadores de equipos, oficiales obreros y ayudantes 
que suelen estar subordinados a los contratistas de obra (sEna y caMacOl, 
2006).

En lo relacionado con la división del trabajo, se puede decir que es compleja 
de definir, pues generalmente un mismo producto suele ser elaborado utili-
zando variadas técnicas, empresas y oficios. De un lado, existe una división 
del trabajo orientada a la demanda en la cual se distinguen las empresas 
de construcción propiamente dichas y los subcontratistas. De otro lado, se 
puede distinguir una división concerniente a la oferta de trabajo o a los ofi-
cios. Esta última es específica a la organización secuencial del proceso pro-
ductivo y se caracteriza por el empleo de materiales diferentes, por lo que 
también existe cierta dificultad para definir las cualificaciones e identificar 
las labores específicas a cada oficio. Normalmente los oficios dependen de 
la forma en que se divida el proceso de producción, el tipo de proyecto y las 
técnicas utilizadas. Por ejemplo, un mismo oficio puede usarse extensiva-
mente cuando los trabajadores pasan por las distintas fases productivas, o 
bien, puede usarse intensivamente demandando una alta especialización en 
conocimientos y labores.

Otro elemento distintivo de la organización del trabajo en el sector es la 
existencia de los subcontratistas, quienes suelen estar presentes en casi to-
das las etapas del ciclo productivo. La subcontratación consiste en la contra-
tación por parte de las empresas constructoras de otra empresa o persona 
especializada que tiene su propio equipo y trabajadores para ejecutar partes 
de una obra o la obra completa. Las empresas recurren a este mecanismo 
para aprovechar ventajas relacionadas con el control de los costos y plazos 
de ejecución, y la eliminación de tareas como la supervisión y reclutamiento 
del recurso humano.

El sector de la construcción en las estrategias de desarrollo local en 
Ibagué

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para 
todos” se dicta como estrategia a nivel regional la conformación de Áreas de 
Desarrollo Territorial (aDT) que para el departamento del Tolima concierne 
al área alrededor de la Ruta del Sol y el Rio Magdalena. Así, se plantean en 
el Plan Departamental de Desarrollo proyectos potenciadores de dicha aDT, 
tales como el tramo vial doble calzada Ibagué con la ruta del sol vía Puerto 
Salgar, el tramo vial Cambao-Manizales, la doble calzada Espinal-Neiva-Pi-
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talito-Mocoa, la carretera alterna al pacífico por el sur del Tolima, el plan 
maestro de vías secundarias y terciarias del Departamento, el tramo férreo 
Neiva-Buenos Aires (Ibagué)-Puerto Salgar, los aeropuertos internacionales 
de carga en Flandes y el de pasajeros en Mariquita o Venadillo, el rediseño 
y la ampliación del terminal del Aeropuerto Perales de Ibagué, la navegabi-
lidad del Río Magdalena en el tramo Neiva-Honda-Puerto Salgar, las plata-
formas industriales, agroindustriales y logísticas de Ibagué y de Flandes, la 
plataforma turística de Melgar y el clúster de la energía eléctrica en el norte 
del Departamento16.

Asimismo, el Plan Municipal de Desarrollo17 de Ibagué esboza una serie de 
programas fundamentalmente enfocados al incremento y mejora de vivien-
da de interés social para beneficiar a población pobre y vulnerable, víctimas 
de desastres naturales y del desplazamiento forzado. Entre las metas se 
plantea la edificación de cerca de 4 mil viviendas. Recientemente, el muni-
cipio quedó incluido dentro del programa de construcción de 100 mil vivien-
das gratis de interés prioritario impulsado por el gobierno nacional, el cual 
contempla la construcción de 1.100 unidades residenciales en la ciudad.

En el campo de las obras civiles y públicas se han desarrollado significativas 
inversiones para la ejecución de obras de pavimentación y recuperación de 
la malla vial18. Igualmente, se debe resaltar la expansión de la edificación 
residencial y no residencial por parte de inversionistas del sector privado, 
que en algunos casos se declaran atraídos por las políticas del gobierno mu-
nicipal para facilitar la inversión y los planes de incentivos tributarios y ven 
a Ibagué como una de las ciudades de mayor proyección económica del país 
con grandes oportunidades de crecimiento.

Tamaño, producción y empleo en el sector de la construcción en 
Ibagué

Para Ibagué no se dispone de cifras sobre el valor de la producción en el 
sector de la construcción debido a la carencia de un sistema de estadísticas 
sobre el desempeño económico de la ciudad. Sin embargo, para hacerse 
una idea de la mayor importancia que ha adquirido el rubro de la construc-
ción en la región, cabe observar el aporte del sector al valor agregado de 
la economía en el departamento del Tolima. Como se muestra en la Gráfica 
2.1, desde el año 2000 el valor agregado a la producción departamental por 
parte de los subsectores de construcción de edificaciones y de obras civiles, 
presentó un comportamiento creciente, alcanzando un nivel máximo en el 
año 2009 pero desacelerándose en los siguientes dos años. Ambos sub-
sectores son más representativos en la economía departamental frente a 
lo que eran hace una década. El cambio más notorio se ha dado en el caso 
de la construcción de edificaciones, que pasó de aportar el 1.2% del valor 
agregado en el año 2000 al 3.9% en 2011.

16 Plan departamental de Desarrollo 2012-2015. “Unidos por la grandeza del Tolima”. 2012
17 Plan Municipal de Desarrollo de Ibagué 2012–2015. “Ibagué, camino a la seguridad humana”. 2012
18 De acuerdo a información de la Alcaldía de Ibagué, durante 2012 se invirtieron 2.900 millones de pesos en la recu-
peración de 45 mil metros cuadrados, y en 2013 se planea invertir 23 millones más en proyectos viales
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gráfica 2.1
Valor agregado de las actividades económicas del sector construcción. 

tolima, 2000-2011.

Fuente: elaboración propia con base en cuentas departamentales del DANE
*serie en miles de millones de pesos base 2005

La estructura empresarial del clúster de la construcción en la ciudad mues-
tra un predominio de empresas dedicadas a servicios de comercialización y 
construcción directa. Según información suministrada por la Cámara de Co-
mercio de Ibagué, a marzo de 2012 el tejido empresarial estaba compuesto 
por cerca de 2 mil empresas. De éstas, el 33.9% se clasificaba desarrollan-
do actividades directamente relacionadas con la construcción, el 36% con 
actividades de comercio relacionadas, el 20% con actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler, mientras el 9.3% correspondía a industrias ma-
nufactureras y el 0.8% eran empresas de explotación de minas y canteras 
relacionadas con la construcción.

Un vistazo a las cifras del Censo de Edificaciones del DanE evidencia que 
en el año 2012 la actividad de la construcción registró un comportamien-
to favorable en comparación con los años precedentes, durante los cuales 
la actividad se desaceleró con notoriedad. En 2012 la cantidad de metros 
cuadrados censados en obras nuevas alcanzó 426.530 luego de haber des-
cendido de 341.818 a 247.143 entre 2008 y 2011. En 2012 también se 
reportó una significativa recuperación de los metros cuadrados en obras 
culminadas, los cuales llegaron a 294.948, marcando un crecimiento de 
22.2% respecto al año 2011. Se debe anotar, sin embargo, que el área en 
obras paralizadas registra un incremento leve pero sostenido desde el año 
2009 (gráfica 2.2).
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gráfica 2.2
área censada según estado de obra en ibagué (m2). 2008-2012

Fuente: cálculos propios con base en el censo de edificaciones del DANE.

Al analizar las licencias de construcción se observa que entre 2009 y 2011 la 
cantidad de metros cuadrados aprobados en Ibagué aumentó continuamen-
te, alcanzando la cifra más alta en 2011 (570,405 m2), según se muestra en 
el cuadro 2.1. En el año 2012, sin embargo, el área licenciada se redujo a 
459,655 m2. Según destinos, las licencias han tendido a dirigirse en mayor 
proporción a la edificación de vivienda distinta a interés social (No vis), se-
guida de vivienda de interés social (vis), y en menor medida, a comercio y 
bodegas. En 2012 el área licenciada total correspondiente a dichos destinos 
fue del 52%, 37%, 7% y 2% respectivamente.

cuadro 2.1
área aprobada para construcción según licencias (m2). ibagué, 2007-2012

Concepto 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Total (m2) 284,536 400,422 276,478 352,572 570,405 459,655

Vivienda (m2) 233,889 317,839 210,036 288,551 447,141 406,989

Otros destinos (m2) 50,647 82,583 66,442 64,021 123,264 52,666

Participación 
%

Vivienda-vis 30% 14% 34% 25% 28% 37%

Vivienda-No vis 52% 66% 42% 57% 50% 52%

Industria 0% 0% 1% 2% 0% 1%

Oficina 2% 0% 1% 0% 1% 0%

Bodega 2% 3% 1% 2% 1% 2%

Comercio 9% 10% 8% 5% 15% 7%

 Hotel 1% 3% 3% 1% 1% 1%

Educación 0% 2% 4% 6% 2% 0%

Hospital 2% 2% 3% 1% 0% 0%

Social/recreación 1% 0% 1% 0% 0% 0%

Fuente: cálculos propios con base en las estadísticas de edificación licencias de cons-
trucción (ELIC) del DANE.
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Una de las variables que explica el comportamiento de la producción en la 
actividad constructora es el costo de los factores e insumos. Es probable 
que la desaceleración observada del sector en la ciudad en el año 2010 y, 
especialmente en 2011, haya sido influenciada por el incremento de los 
costos asociados, hecho que se registró no solo a nivel local sino también a 
nivel nacional incluso en mayor magnitud. De acuerdo al Índice de Costos 
de la Construcción de Vivienda (iccv) del DanE que se presenta en el cuadro 
2.2, en el año 2011 los costos totales de la construcción de vivienda aumen-
taron a un ritmo de 4.1% en Ibagué y 6.9% para Colombia. Desagregando 
por grupos de insumos, el rubro que más creció en ese año en la ciudad fue 
el de materiales con 5.1%, seguido por los costos de maquinaria y equipos 
con 4.2%, y en menor medida, el costo de la mano de obra con 1.2%. Se 
debe anotar que los costos asociados a la construcción de vivienda se esta-
bilizaron ostensiblemente hacia el año 2012 –los costos totales aumentaron 
0.6%, los materiales -0.1%, la mano de obra 2% y la maquinaria y equipo 
1.8%– lo que probablemente incidió en el repunte de la actividad construc-
tora total observada ese año en la ciudad.

cuadro 2.2
Variación porcentual del índice de costos de la construcción de Vivienda 

(ICCv). ibagué, 2007-2012

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Colombia

Total 4.2% 5.3% -1.1% 1.8% 6.9% 2.5%
Materiales 2.7% 4.3% -4.1% 1.1% 8.3% 1.6%
Mano de Obra 7.5% 7.9% 6.1% 3.6% 4.9% 4.7%
Maquinaria y Equipo 8.8% 4.6% 0.2% 0.2% 1.1% 1.4%

Ibagué

Total 4.6% 5.8% -1.5% 0.9% 4.1% 0.6%
Materiales 3.5% 5.1% -4.4% 0.7% 5.1% -0.1%
Mano de Obra 6.8% 7.4% 5.1% 1.2% 1.8% 2.0%
Maquinaria y Equipo 7.9% 5.4% 2.2% 0.6% 4.2% 1.8%

Fuente: cálculos propios con base en las estadísticas del índice de costos de construc-
ción de Vivienda (ICCv) del DANE.

El empleo ha sido una de las variables más favorecidas por cuenta del des-
empeño del sector constructor en los últimos años, pese a la desaceleración 
observada en 2010 y 2011. Como se detalló en el cuadro 1.2, durante el 
período 2002-2012 los niveles de ocupación sectorial crecieron 105%, al 
pasar de 8.619 a 16.507 trabajadores, para un total de nueve mil empleos 
nuevos en términos netos. De este modo, la participación de la construcción 
en la ocupación total aumentó de 4.6% a 7.1%.

La trascendencia de este hecho es que el sector se configura como uno de 
los que ofrece altas posibilidades de inserción laboral a la población local. 
No obstante, la pregunta relevante es: ¿A quiénes las ofrece y en qué con-
diciones? Para responder a esta inquietud se puede observar la información 
de las encuestas de hogares del DanE. Los datos para el año 2012 muestran 
que los trabajadores de la construcción en la ciudad se caracterizan por ser 
mayoritariamente hombres (97%), con bajos niveles educativos (el 66% 
apenas había estudiado como máximo básica secundaria) y ser jefes o cón-
yuges del hogar (68%). Respecto a las condiciones del empleo, se advierte 
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que solo el 51% de los trabajadores de la construcción son asalariados, el 
53% tiene algún tipo de contrato, el 76% se encuentra afiliado a algún sis-
tema de seguridad social en salud, mientras una alta proporción, el 81%, no 
tiene protección frente a los riesgos de vejez (cuadro 2.3).

cuadro 2.3
distribución de la población ocupada en el sector construcción según 

características socioeconómicas y condiciones de empleo en ibagué. 2012

Características del trabajador Condiciones de empleo
Sexo Cotiza a pensión

 Hombres 97%  Sí 17%

 Mujeres 3%  No 81%

 Pensionado 1%

Nivel educativo

 Básica primaria (1° - 5°) 41% Afiliado a salud

 Básica secundaria (6° - 9°) 25%  Si 76%

 Media (10° - 13°) 23%  No 24%

 Superior/universitaria 11%

Parentesco Tiene contrato

 Jefe (a) del hogar 58%  Si 53%

 Cónyuge, compañero(a) 10%  No 47%

 Hijo(a), hijastro(a) 23% Asalariado

 Otros 9%  Si 51%

 No 49%

Fuente: elaboración propia con base en la gEIh del DANE

2. análisis de la demanda laboral en emPresas 
del sector

Con el objetivo de profundizar en el conocimiento de la demanda de trabajo 
en el sector de la construcción en Ibagué se realizó un trabajo de campo con 
19 empresas constructoras activas y que tuvieran proyectos por desarrollar 
en el corto y mediano plazo. Se elaboró una encuesta como instrumento de 
recolección de información. Se indagó sobre los perfiles laborales requeri-
dos, las características de la mano de obra demandada, aspectos relacio-
nados con su estructura, percepciones y expectativas futuras, así como las 
oportunidades de generación de empleo y de proveeduría de productos y 
servicios para la población sujeto de estudio.

2.1. NúMERO DE EMPRESAS y TAMAñO

Como se mencionó en el apartado metodológico, el universo de estudio se 
compuso por 50 empresas constructoras ubicadas en el municipio de Iba-
gué, de las cuales se seleccionó una muestra de 19 empresas, es decir, se 
abarcó el 38% del universo. La distribución de las empresas de la muestra 
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por tamaño, según el número de trabajadores, se detalla en la gráfica 2.3. 
De acuerdo a la Ley 905 de 2004 las empresas se clasifican, siguiendo ese 
criterio, en microempresas con hasta 10 trabajadores; pequeñas empresas 
de 11 a 50 trabajadores, medianas empresas de 51 a 200 y grandes empre-
sas con más de 200 trabajadores. La mayoría de empresas encuestadas se 
clasifican como pequeñas y tan solo dos como grandes.

gráfica 2.3
número de empresas de la muestra según tamaño

Fuente: estudio de caracterización de demanda de mano de obra y perfiles 
ocupacionales, 2013.

En las dos grandes empresas laboran el 66% de los trabajadores; seguida 
de las dos empresas medianas donde labora el 18%. Así, tan solo cuatro 
empresas constructoras (las grandes y medianas) aglutinan el 84% de la 
fuerza laboral de la muestra (gráfica 2.4).

gráfica 2.4
Porcentaje de trabajadores vinculados según tipo de empresa

Micros

Pequeñas

Medianas

Grandes

14%

2%

18%
66%

Fuente: estudio de caracterización de demanda de mano de obra y perfiles 
ocupacionales, 2013.

2.2. COMPOSiCióN y CARACTERíSTiCAS DEL EMPLEO

Para efectos analíticos, el empleo en las empresas consultadas se clasificó en 
tres áreas de desempeño, de acuerdo al tipo y naturaleza de trabajo desa-
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rrollado, la aplicación de conocimiento y la distribución de funciones dentro 
de la empresa, a saber: (i) área administrativa/financiera, (ii) área técnica/
operativa, y (iii) otras áreas (esta última categoría incluye los cargos rela-
cionados con el área comercial y servicios, entre otros). Asimismo, las áreas 
de desempeño se dividieron en subáreas con el propósito de distinguir las 
diversas categorías ocupacionales en función de las áreas de conocimiento, 
competencias y funciones requeridas para el desarrollo de los empleos.

Se observó que el empleo en las empresas encuestadas se concentra pri-
mordialmente en cargos destinados al área técnica/operativa (87%). Las 
restantes áreas constituyen, en general, partes muy reducidas de la planta 
de personal de las empresas (ver gráfica 2.5).

gráfica 2.5
distribución porcentual de los trabajadores según área de desempeño

Otras áreas

5%
8%

87%

Fuente: estudio de caracterización de demanda de mano de obra y perfiles 
ocupacionales, 2013.

Por su parte, en el área administrativa/financiera la mayor parte de los cargos 
hacen parte de la administración y/o gerencia de la empresa con un 37%, se-
guido de los cargos contables con el 20% y secretaría con 18% (gráfica 2.6).

gráfica 2.6
distribución porcentual de los trabajadores según categoría ocupacional en el 

área administrativa/financiera

37%

20%
17%

8%

4%

4%5%
5%

 

Administración

Contabilidad

Secretaría

Compras

Finanzas

Planificación (costos, presupuesto)

Recursos Humanos

Asuntos legales

Fuente: estudio de caracterización de demanda de mano de obra y perfiles 
ocupacionales, 2013.
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En el área técnica/operativa la mayor proporción de empleados (66%) se 
constituye por obreros o ayudantes no cualificados. Dentro de este grupo 
se encuentra principalmente la mano de obra para la cual no se requieren 
mayores niveles de formación, ni de capacitación específica. Seguidamente, 
con una participación de 17%, se encuentran los obreros o ayudantes con 
algún nivel de cualificación (ver gráfica 2.7). En las otras áreas de desem-
peño, la mayoría de cargos son los relacionados con oficios de seguridad 
y vigilancia (33%), comerciales (29%), y de servicios de aseo y limpieza 
(21%) (gráfica 2.8).

gráfica 2.7
distribución porcentual de los trabajadores según categoría ocupacional en el 

área técnica/operativa

66%

17%

9%

3% 2%
1%

2%

 

Obrero o ayudante no calificado

Obrero o ayudante calificado

Maestro u oficial de obra

Diseño, arquitectura, ingeniería

Supervisión de obra

Dirección y coordinación de obra

Otras: Operarios maquinaria

Fuente: estudio de caracterización de demanda de mano de obra y perfiles  
ocupacionales, 2013.

gráfica 2.8
distribución porcentual de los trabajadores según categoría ocupacional en 

otras áreas

33%

29%

21%

10%

3% 2%2%

Seguridad y vigilancia

Comercial (ventas, promociones, publicidad

Aseo y limpieza

Mensajería

Otras (Conductor y Almacenista)

Cafetería

Atención al cliente

Fuente: estudio de caracterización de demanda de mano de obra y perfiles 
ocupacionales, 2013.

Como se detalla en la gráfica 2.9, respecto a la composición del personal 
por sexo se advierte una elevada participación (97%) de los hombres en el 
área técnica/operativa. En el área administrativa la distribución cambia a 
favor de los cargos ocupados por mujeres que representan el 57%, lo que 
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se explica por la alta proporción de mujeres en los empleos en secretaría y 
recepción.

gráfica 2.9
distribución porcentual de los trabajadores según sexo en las áreas de 

desempeño

  

43% 

97% 

60% 

57% 

3% 

40% 

Adm/Dir

Ope/Tecn

Otras Areas

Hombres

Mujeres

Fuente: estudio de caracterización de demanda de mano de obra y perfiles 
ocupacionales, 2013.

De otro lado, los requerimientos educativos para el personal varían según 
las áreas de desempeño (ver gráfica 2.10). En el área técnica/operativa la 
mayoría del personal (78%) se caracteriza por tener bajos niveles de for-
mación (sin educación o hasta primaria), seguido de un 15% con secunda-
ria y solo 7% con formación técnica, tecnológica o profesional. Lo anterior 
puede explicarse en razón a que la mayor parte de los cargos en dicha área 
corresponde a los ayudantes de obra y para éstos no se presentan mayores 
exigencias educativas. En el área administrativa/financiera la composición 
cambia a favor de los cargos con formación profesional con un 61%, debido 
primordialmente a la necesidad de contratar trabajadores profesionales en 
cargos directivos, contables y financieros. En las otras áreas se presen-
ta una estructura más equilibrada, donde la tercera parte de los trabajos 
(33%) requieren formación técnica o tecnológica (sobre todo en el campo 
de promoción de ventas) y en el 14% exigen educación profesional.

gráfica 2.10
distribución porcentual de los trabajadores en las áreas de desempeño por 

nivel educativo

 

 

25% 

78% 

0% 

28% 
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3% 
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4% 
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Otras Áreas

Sin Educación/Primaria Secundaria Técnico/Tecnológico Profesional

Fuente: estudio de caracterización de demanda de mano de obra y perfiles 
ocupacionales, 2013.
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Con respecto al tipo de vinculación laboral que establecen las empresas con 
sus trabajadores, se encontró que la mayor parte de éstos son vinculados 
bajo la modalidad de contratos temporales (48%) o a través de intermedia-
rios como empresas de servicios temporales, cooperativas de trabajo aso-
ciado y empresas asociativas de trabajo (36%). Solo el 16% tiene contrato 
a término indefinido o pertenecen a la planta (Ver gráfica 2.11).

gráfica 2.11
distribución porcentual de los trabajadores según tipo de vinculación laboral

 

16% 

48% 

36% 

Temporales

EST/CTA/EAT

Fuente: estudio de caracterización de demanda de mano de obra y perfiles 
ocupacionales, 2013.

Al distinguir por área de desempeño se observa que en el área administrati-
va es donde se vincula el mayor número de trabajadores de manera directa 
con un 98%. Diferente es la composición en el área técnica/operativa donde 
el 53% de los empleados son vinculados mediante contratos temporales 
–condicionado al número de proyectos que esté desarrollando la empresa– 
mientras el 40% se vinculan a través de empresas de servicios temporales. 
Estos resultados se detallan en la gráfica 2.12.

gráfica 2.12
distribución porcentual de los trabajadores según tipo de vinculación en las 

áreas de desempeño
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Fuente: estudio de caracterización de demanda de mano de obra y perfiles 
ocupacionales, 2013.
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2.3. NECESiDADES PREViSTAS DE RECuRSO HuMANO y PERFiLES 
OCuPACiONALES REquERiDOS

La encuesta contempló un módulo diseñado para indagar sobre los reque-
rimientos generales de personal que las empresas proyectan contratar en 
un año. Se logró identificar las ocupaciones para las cuales las empresas 
esperarían contratar personal, clasificándolas según los requerimientos del 
cargo en términos del nivel de formación formal, competencias certificadas, 
tiempo de experiencia y otros requisitos mínimos exigidos.

En la gráfica 2.13 se puede observar que los requerimientos de nuevos 
trabajadores se concentran en actividades técnicas/operativas. El 95% de 
las empresas manifestaron interés en contratar personal para esa área de 
desempeño, mientras solo el 32% y el 42% expresó interés en vincular 
trabajadores para las áreas administrativa/financiera y demás áreas, res-
pectivamente.

gráfica 2.13
empresas con requerimientos de nuevos trabajadores  

según área de desempeño

Fuente: estudio de caracterización de demanda de mano de obra y perfiles 
ocupacionales, 2013.

Por su parte, el cuadro 2.4 muestra que dentro de las subáreas ocupa-
cionales con mayor demanda laboral en actividades técnicas/operativas se 
encuentran las categorías de “obrero no cualificado”, “obrero cualificado” y 
“maestro u oficial de construcción”. De las 19 empresas encuestadas, 15 
afirmaron que contratarían personal en la primera categoría y 14 en las 
otras dos. También se identificó un nivel de demanda significativo para car-
gos en diseño, arquitectura e ingeniería (9 menciones), dirección y coordi-
nación de obra (7 menciones) y supervisión (4 menciones). En estas últimas 
áreas el trabajador requiere acreditar niveles de cualificación superior. Otras 
subáreas de ocupación identificadas con proyecciones de demanda positivas 
fueron los asuntos legales y recursos humanos en la parte administrativa/
financiera, y las ocupaciones comerciales, en aseo, vigilancia y mensajería, 
entre otras, en las restantes áreas de desempeño.
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cuadro 2.4
subáreas ocupacionales con mayor demanda laboral

Administrativa/
Financiera

Empre-
sas Técnica/Operativa Empre-

sas Otras Áreas Empre-
sas

Asuntos Legales 2 Obrero /ayudante no cualificado 15 Comercial 7

Contabilidad 1 Maestro/Oficial de obra 14 Aseo/limpieza 3

Finanzas 1 Obrero/ayudante cualificado 14 Seguridad/Vigilancia 3

Secretaría 1 Diseño, Arquitectura, Ingeniería 9 Mensajería 1

Recursos Humanos 1 Dirección/Coordinación de Obra 7 Otras 11

Otras 14 Supervisión de Obra 4 Cafetería 0

Administración 0 Otras 1 Recepción 0

Compras 0 Atención al cliente 0

Planificación 0

Fuente: estudio de caracterización de demanda de mano de obra y perfiles 
ocupacionales, 2013.

Al indagar respecto a los perfiles laborales que resultan más difíciles de 
cubrir la respuesta más recurrente fue “obrero cualificado”. Algunos em-
presarios expresaron que existe poca oferta de trabajadores cualificados y 
con experiencia en acabados, soldadura, montaje, enchape y carpintería. 
Dentro de las posibles razones que explicarían esta deficiencia se mencio-
nó, de un lado, la existencia de un exceso de demanda por mano de obra 
cualificada debido a la alta actividad del sector; y de otro lado, la tendencia 
del trabajador cualificado a migrar hacia otras ciudades.

En menor medida, algunas empresas también mencionaron dificultades para 
encontrar “maestros de obra” y personal en dibujo arquitectónico, ingeniería y 
supervisión. En el caso de los dibujantes arquitectónicos, se aduce que quienes 
tienen experiencia suelen cobrar mucho, mientras a los que carecen de expe-
riencia les falta mayor capacitación. También, una pequeña cantidad de em-
presarios consultados manifestaron que existe escasez de mano de obra para 
manejo de equipos y maquinaria pesada y obreros no cualificados. Cabe decir 
que en el caso de los obreros sin cualificación existen prevenciones por parte 
del empresario relacionadas con los niveles de ausentismo y compromiso de 
los trabajadores que afectan la disposición a contratarlos (gráfica 2.14).
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gráfica 2.14 
Perfiles ocupacionales en los que existe dificultad para encontrar trabajadores

Fuente: estudio de caracterización de demanda de mano de obra y perfiles 
ocupacionales, 2013.

Al responder sobre qué perfiles requieren mayor capacitación en la ciudad, 
el 32% de las empresas expresaron la necesidad de capacitar a los “obreros 
cualificados”, particularmente en especialidades de obra blanca y acabados 
como enchape, estucado, pintura, entre otros, y en conocimientos de es-
tructuras, plomería, instalaciones eléctricas y uso de formaletas metálicas. 
En opinión del 16% de las empresas, también se necesita reforzar la capa-
citación para los “maestros de obra”, en particular, en cursos de altura. En el 
11% de los casos se mencionaron necesidades de capacitación para “dibu-
jantes” y “operarios de maquinaria y equipo” (especialmente en el manejo 
de maquinaria pesada y grúas) (ver gráfica 2.15).

gráfica 2.15
Perfiles ocupacionales que requieren mayor capacitación

Fuente: estudio de caracterización de demanda de mano de obra y perfiles 
ocupacionales, 2013.

Perfiles ocupacionales requeridos

En los cuadros 2.5, 2.6 y 2.7 se presentan detalladamente los perfiles ocu-
pacionales específicos que fueron identificados con demanda potencial y se 
muestran los requerimientos de cada perfil en dimensiones como educación 
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formal mínima, tiempo de experiencia y conocimientos o certificaciones, de 
acuerdo al área de desempeño dentro de la empresa.

Las necesidades identificadas incluyen una amplia variedad de perfiles, es-
pecialmente en el área de desempeño técnica/operativa, según se muestra 
en el cuadro 2.5. En dicha área la mayoría de los requerimientos ofrecen 
más oportunidades a los hombres que a las mujeres, particularmente en 
los oficios que demandan fuerza física, poco nivel de formación y exigen 
permanencia en la obra como lugar de trabajo. También existen preferen-
cias por demandar mano de obra masculina en oficios con algún nivel de 
especialización como es el caso de los plomeros, carpinteros, electricistas, 
ornamentadores, soldadores y armadores. Las preferencias son más equi-
libradas para las mujeres en los cargos que requieren niveles de formación 
profesional como la ingeniería o arquitectura.

En el área técnica/operativa también se observa que en la mayoría de per-
files la experiencia resulta ser un factor altamente valorado. En los cargos 
que requieren una menor educación, el tipo de experiencia más apreciada 
es la experiencia práctica/ empírica adquirida a través del ejercicio del oficio 
y por eso mismo las exigencias en términos de un tiempo determinado de 
experiencia no son muy relevantes. Lo anterior es especialmente cierto para 
el caso de los obreros no cualificados. Por su parte, la experiencia práctica 
para otras ocupaciones en las cuales el nivel educativo no es determinan-
te –como los maestros, oficiales y obreros cualificados– también cobra alta 
significación, aunque en estos casos también se valora el tiempo de expe-
riencia ejerciendo la labor, ya que son cargos en los que se espera cierto 
nivel de responsabilidad por el trabajo.

cuadro 2.5
Perfiles ocupacionales demandados para el área técnica/operativa

Ocupación Educación formal 
mínima

Expe-
riencia 
mínima 
(meses)

Otros requisitos Cursos / Conocimientos 
/ Certificaciones

Obrero no 
cualificado

Ninguna / Primaria / 
Secundaria completa 0 a 24 Experiencia práctica 

relacionada / Hombre Curso de altura

Maestro u 
oficial de obra

Ninguna / Secundaria 
completa / Técnico 12 a 60 Experiencia práctica 

relacionada / Hombre
Habilidades generales en 
construcción / Curso de 
altura

Obrero 
cualificado

Ninguno / Primaria / 
Secundaria 12 a 60

Experiencia práctica 
relacionada relacionada/
Hombre

Habilidades generales 
en construcción / Curso 
de altura / Cursos 
relacionados

Arquitecto Profesional 12 a 60 Experiencia relacionada/
Hombre o Mujer

Cursos de actualización 
en software

Director de 
obra Profesional 70 Experiencia relacionada/

Hombre
Cursos de actualización 
en software

Ayudante de 
obra en pavi-
mentación

Secundaria 12
Experiencia relacionada 
/ Exámenes médicos/
Hombre

-

Ayudante 
práctico Técnico / Tecnólogo 12 Experiencia relacionada/

Hombre Curso en el Sena

Dibujante 
arquitectónico Técnico/Tecnólogo 6 a 12 Experiencia relacionada/

Hombre o Mujer
Manejo de software 
actualizado
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Ingeniero 
residente Profesional 6 a 60 Experiencia relacionada/

Hombre
Curso de altura / 
Gerencia o dirección de 
proyectos

Plomero Técnico 12 Experiencia relacionada/
Hombre

Competencias y cursos 
relacionados

Carpintero Técnico 12 Experiencia relacionada/
Hombre

Competencias y cursos 
relacionados

Electricista Técnico 12 Experiencia relacionada/
Hombre

Competencias y cursos 
relacionados

Ornamenta-
dor Técnico 12 Experiencia relacionada/

Hombre -

Soldador Técnico/Tecnólogo 12
Experiencia relacionada 
/ Certificaciones de 
empresas/Hombre

Cursos de soldadura

Montador o 
armador Secundaria 12

Experiencia relacionada 
/ Certificaciones de 
empresas/Hombre

Curso de alturas

Ingeniero 
calculista

Profesional con 
Posgrado 12 Experiencia relacionada/

Hombre o Mujer -

Ingeniero civil Profesional 24 Experiencia en obras/
Hombre o Mujer -

Fuente: estudio de caracterización de demanda de mano de obra y perfiles 
ocupacionales, 2013.

Cabe mencionar que en otros perfiles las demandas de tiempo de experien-
cia y experiencia relacionada al cargo son variadas, pero es posible afirmar 
que en los cargos que exigen alta responsabilidad –como los directores 
de obra y profesionales entre los que se cuentan arquitectos e ingenieros 
residentes– los empresarios pueden llegar a exigir hasta 5 años o más de 
tiempo de experiencia.

Finalmente, respecto a los requerimientos sobre la realización de cursos 
o la certificación de conocimientos y habilidades, en general se observó 
que en todos los cargos del área los empresarios valoran que el trabajador 
realice cursos y se esfuerce por fortalecer las competencias relacionadas a 
su oficio. En el caso particular de las ocupaciones que se desarrollan en el 
ambiente de la obra –específicamente los obreros no cualificados, maes-
tros, oficiales, obreros cualificados y armadores– es común requerirle al 
trabajador la aprobación del curso de alturas. En estas mismas ocupaciones 
también se valoran las habilidades generales en construcción.

Considerando el área administrativa/financiera, en la mayoría de perfiles 
ocupacionales identificados, normalmente se necesita acreditar niveles de 
formación superior. Los cargos que exigen educación técnica o tecnológica 
corresponden a los de auxiliar contable, asistente administrativo y salud 
ocupacional; en los mismos se espera un tiempo mínimo de experiencia 
entre 6 y 36 meses y se demandan conocimientos en el manejo de software 
especializado. En cuanto al personal con título profesional se identificaron 
requerimientos para áreas como recursos humanos, salud ocupacional, con-
taduría y tesorería; en este tipo de cargos es deber común acreditar al me-
nos un año de experiencia relacionada. De otra parte, se identificó un perfil 
que corresponde al de recepcionista, para el cual se preferen mujeres y con 
un bajo nivel de formación y pocos meses de experiencia (cuadro 2.6).
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cuadro 2.6
Perfiles ocupacionales demandados para el área administrativa/financiera

Ocupación Educación formal mí-
nima

Expe-
riencia 
mínima 
(meses)

Otros requisitos Cursos/Conocimien-
tos / Certificaciones

Auxiliar contable Técnico / Tecnólogo 12 a 24 Experiencia relacionada / 
Pruebas de conocimiento

Conocimientos 
contables PUc

Asistente 
administrativo Técnico / Tecnólogo 6 a 36 Experiencia relacionada Conocimientos en 

software contable
Jefe de Recursos 
Humanos Profesional 12 Experiencia relacionada -

Salud 
ocupacional Tecnólogo / Profesional 12 Experiencia relacionada

Sistemas de gestión 
de calidad / Curso de 
altura

Contador Profesional titulado 12 Experiencia relacionada -

Recepcionista Secundaria 6
Experiencia relacionada 
/ Pruebas de 
conocimiento/Mujer

-

Tesorero
Profesional en 
Administración 
Financiera

12 Experiencia relacionada Conocimientos 
contables

Fuente: estudio de caracterización de demanda de mano de obra y perfiles 
ocupacionales, 2013.

Finalmente, para las áreas de desempeño distintas a la operativa y admi-
nistrativa fue posible establecer cuatro perfiles ocupacionales con requeri-
mientos activos: asesores comerciales, mensajeros, vendedores y vigilan-
tes. En general, en estos cargos se debe acreditar por lo menos nivel de 
educación secundaria. En el caso de los mensajeros y vigilantes, además, 
se suele requerir solo un mínimo tiempo de experiencia entre 6 y 12 meses. 
Para las ocupaciones en asesoría comercial y ventas también se puede re-
querir titulación técnica o tecnológica relacionada.

cuadro 2.7
Perfiles ocupacionales demandados para otras áreas de desempeño

Ocupación Educación formal 
mínima

Expe-
riencia 
mínima 
(meses)

Otros requisitos Cursos/Conocimientos/
Certificaciones

Asesor 
comercial

Secundaria/Técnico
/Tecnólogo en 
mercadotecnia

0 a 12 Experiencia relacionada / 
pruebas de conocimiento

Conocimientos en 
atención al cliente, 
tecnología, mercadeo y 
ventas

Mensajero Secundaria 6 Ninguno -
Vendedor de 
inmuebles Secundaria / Técnico 6 a 12 Experiencia relacionada Diplomado en ventas

Vigilante Secundaria 12 Experiencia relacionada Curso de seguridad 
privada

Fuente: estudio de caracterización de demanda de mano de obra y perfiles 
ocupacionales, 2013.
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2.4. PERCEPCióN ACTuAL DEL SECTOR y PERSPECTiVAS FuTuRAS

Para conocer la opinión de los empresarios respecto al comportamiento y 
perspectivas futuras del sector de la construcción en Ibagué, se realizó un 
sondeo cuyos principales resultados se presentan a continuación. La infor-
mación que se deriva de este análisis resulta importante para ponderar el 
ambiente de opinión y servir de guía, para la toma de acciones dirigidas a 
la promoción de empleo en el sector en el corto plazo.

En primera medida, se indagó sobre la situación del sector en el año 2012 
respecto a 2011. Como se observa en la gráfica 2.16, el 63% de los encues-
tados consideran que la situación del sector mejoró respecto al año anterior, 
lo que resulta congruente con lo que se mencionó en el apartado 2.1 del 
presente capítulo acerca de la recuperación del sector construcción luego de 
la desaceleración del año 2011. Entre las principales razones que explica-
rían el comportamiento del sector, los empresarios mencionaron el aumen-
to en la demanda de las familias y la inversión privada. Por otra parte, los 
empresarios que consideran que la situación del sector empeoró (32%) lo 
explican por la competencia existente que ocasionó la caída de los precios 
y la expansión desmedida del sector, entre otras razones (ver cuadro 2.8)

gráfica 2.16
Percepción de la situación del sector construcción. 2011-2012

63%

5%

32%

Mejoró

Empeoró

Estable

Fuente: estudio de caracterización de demanda de mano de obra y perfiles 
ocupacionales, 2013.
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cuadro 2.8. 
razones por las que se percibe una mejora o desmejora del sector 

construcción. 2011-2012

Razones de Mejora Razones de Desmejora

Mayor demanda Expansión desmedida del sector

Incremento del poder adquisitivo de las familias Aumento de la competencia con caída de precios

Alta rentabilidad del sector Falta de inversión pública en el sector

Aumento de la inversión pública y privada en el 
sector Disminución en la aprobación de licencias

Mayores subsidios, especialmente para vis

Fuente: estudio de caracterización de demanda de mano de obra y perfiles ocupacio-
nales, 2013.

Para el año 2013, la mayoría de los empresarios encuestados (79%) consi-
dera que la situación del sector mejorará, aduciendo como principal razón 
el incremento en el número de proyectos. De otro lado, para quienes con-
sideran que el comportamiento del sector se deteriorará (16%), las mayo-
res amenazas se originan en la presión de la competencia, especialmente 
aquella proveniente de los grandes capitales, así como la corrupción política 
local. Esta información se detalla en la gráfica 2.17 y el cuadro 2.9.

gráfica 2.17
Perspectivas sobre la situación del sector de la construcción en 2013

16%
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Mejoró
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Estable

Fuente: estudio de caracterización de demanda de mano de obra y perfiles 
ocupacionales, 2013.
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cuadro 2.9
razones por las que se espera una mejora o desmejora del sector construcción

Razones de Mejora Razones de Desmejora

Aumento en el número y tipo de proyectos Aumento de la competencia y diversidad 
de proyectos

Aumento de la inversión pública y privada, 
especialmente en vis Corrupción política

Precios competitivos

Incremento de la demanda

Espacio disponible para nuevos proyectos

Deslocalización de vivienda y demanda desde Bogotá

Fuente: estudio de caracterización de demanda de mano de obra y perfiles 
ocupacionales, 2013.

Las expectativas para el año 2013 son, en general, positivas y mejores en 
comparación con el 2012. La mayoría de empresarios considera que la can-
tidad de obras y los ingresos aumentarán (67% y 82% respectivamente). 
El mismo optimismo no se expresa en igual medida al considerar los indi-
cadores de precios. Con respecto a los precios de venta, el 46% cree que 
crecerán y el 54% opina que permanecerán inalterados. En términos de 
costos totales la opinión más extendida es que se elevarán (59%), y frente 
a los costos salariales, la mayoría (68%) cree que continuarán iguales, solo 
un 33% considera que aumentarán (ver gráficas 2.18 y 2.19).

En materia de empleo las expectativas favorables y desfavorables son equi-
libradas y tienden a ser más altas para el empleo de naturaleza temporal. 
En cuanto al empleo fijo o de planta, un 37% sostuvo que aumentará y un 
32% afirmó que disminuirá. En el caso del empleo temporal, la proporción 
de empresarios que estima que crecerá fue de 41%, pero la mayoría, el 
47%, opina que se reducirá (ver gráfica 2.20).

gráfica 2.18
indicadores de resultados 2012-2013

Fuente: estudio de caracterización de demanda de mano de obra y perfiles 
ocupacionales, 2013.
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gráfica 2.19
indicadores de precios 2012 - 2013

Fuente: estudio de caracterización de demanda de mano de obra y perfiles 
ocupacionales, 2013.

gráfica 2.20
indicadores de insumos 2012 - 2013

Fuente: estudio de caracterización de demanda de mano de obra y perfiles 
ocupacionales, 2013.

En conclusión para el año 2013 el crecimiento de la actividad constructora 
y los ingresos derivados de esta se muestra favorable. Sin embargo, no se 
espera que los precios de venta de las unidades construidas tengan un alto 
dinamismo, lo que podría explicarse debido a la alta competencia que se ha 
tomado el mercado inmobiliario en Ibagué. De otro lado, las expectativas 
sobre los costos totales se orientan al alza; esta percepción podría estar 
influida por la expectativa de una mayor cantidad de obras en construcción. 
Por ultimo, el balance sobre perspectivas de creación de empleo es mixto, 
pero tiende a favorecer mayormente la creación de empleo temporal en 
comparación con el empleo de planta.
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Capítulo 3. Identificación  de brechas ocupacionales

El objetivo de este apartado consiste en identificar los programas de educa-
ción formal ofrecidos en la ciudad de Ibagué, dirigidos a actividades relacio-
nadas con el sector de la construcción, evaluando su pertinencia para cubrir 
los perfiles requeridos en las empresas consultadas y las condiciones que 
tendría que sortear la población pobre y vulnerable para poder aprovechar 
la oferta educativa y las oportunidades de empleo.

Para ello, se analizó información relacionada con la oferta de programas y los 
requisitos mínimos de inscripción. Esta información se utilizó para analizar las 
convergencias y brechas con las demandas de formación y partir de los resul-
tados, formular propuestas dirigidas a promover la inserción laboral efectiva 
de la población pobre y vulnerable en este sector, a través de procesos de 
educación para el trabajo y formación de competencias laborales pertinentes.

1. oFerta educatiVa relacionada a actiVidades 
del sector de la construcción

Para el análisis de la oferta educativa se consideraron los programas de 
educación formal de las instituciones de educación superior, tanto públicas 
como privadas, los programas de formación titulada y cursos cortos ofreci-
dos por la regional del sEna y otros de formación para el trabajo y el desa-
rrollo humano. Los programas considerados fueron aquellos que se ajustan 
a los perfiles ocupacionales con funciones en las áreas técnicas u operativas 
de las empresas constructoras.

cuadro 3.1
instituciones de educación superior que ofrecen programas formales 

relacionados al sector construcción en ibagué

insTiTUción EDUcaTiva N° DE PROgRaMas

Universidad del Tolima 3
Universidad de Ibagué 2
Universidad Antonio Nariño 1
Universidad Cooperativa de Colombia 1
Centro Técnico y Tecnológico San José 1
Instituto Tolimense de Educación Técnica Profesional 1
Servicio Nacional de Aprendizaje (sEna) 25
TOTAL 34

Fuente: elaboración propia
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cuadro 3.2
Programas formales relacionados al sector construcción ofrecidos por 

instituciones de educación superior en ibagué

insTiTUción EDUcaTiva PROgRaMa OfERTaDO
Nivel profesional

Universidad del Tolima
Arquitectura
Topografía
Dibujo Arquitectónico y de Ingeniería

Universidad de Ibagué
Ingeniería civil
Arquitectura

Universidad Antonio Nariño Arquitectura
Universidad Cooperativa de 
Colombia Ingeniería civil

Nivel técnico o tecnológico
Centro Técnico y Tecnológico San 
José Construcción y mantenimiento de instalaciones eléctricas

Instituto Tolimense de Educación 
Técnica Profesional

Técnico Profesional /Tecnólogo en construcción y 
administración de obras civiles

Servicio Nacional de Aprendizaje 
–sEna

Operario de mampostería.
Operario de mantenimiento de acabados
Operario de acabados especiales
Técnico en construcciones livianas
Técnico en construcción de edificaciones
Tecnólogo en construcción
Técnico en carpintería en aluminio
Técnico en carpintería metálica
Técnico en carpintería
Operario Instalador de Redes Eléctricas Internas.
Técnico en construcción y montaje de instalaciones eléctricas
Técnico en construcción y montaje de redes aéreas de 
distribución de energía eléctrica desenergizadas.
Técnico electricista instalador de redes eléctricas de baja 
tensión
Técnico en diseño, implementación y mantenimiento de 
sistemas de telecomunicaciones
Tecnólogo en mantenimiento eléctrico industrial
Tecnólogo en electricidad industrial
Tecnólogo en diseño, implementación y mantenimiento de 
sistemas de telecomunicaciones
Técnico en dibujo arquitectónico
Técnico en fabricación de estructuras metálicas soldadas
Técnico en construcción de redes de acueducto y alcantarillado
Técnico en revestimiento de pintura arquitectónica
Técnico en enchape de superficies
Tecnólogo en topografía
Tecnólogo en técnicas de desarrollo grafico de proyectos de 
construcción
Técnico armado de estructuras en guadua

Fuente: elaboración propia

Ibagué cuenta con una gama variada de instituciones de educación supe-
rior, en su mayoría universidades. En este tipo de instituciones en total se 
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identificaron 34 programas relacionados con la construcción. El Servicio Na-
cional de Aprendizaje (sEna) es la institución con la mayor oferta educativa 
relacionada, con 25 programas técnicos y tecnológicos. También se identi-
ficaron dos programas técnicos impartidos por el Centro Técnico y Tecno-
lógico San José y el Instituto Tolimense de Educación Técnica Profesional. 
Los siete restantes son de titulación profesional ofrecidos por universidades 
públicas y privadas, entre las que se cuentan la Universidad del Tolima, la 
Universidad de Ibagué, la Universidad Antonio Nariño y la Universidad Coo-
perativa de Colombia. Esta información se resume en los cuadros 3.1 y 3.2.

En cuanto a la formación para el trabajo y el desarrollo humano –antes co-
nocida como educación no formal19– se identificaron dos programas ofreci-
dos por el Centro Técnico y Tecnológico San José; los mismos se presentan 
en el cuadro 3.3.

cuadro 3.3
Programas de educación no formal relacionados al sector construcción en ibagué

insTiTUción EDUcaTiva PROgRaMa OfERTaDO

Centro Técnico y Tecnológico San José
Técnico laboral en carpintería y ebanistería

Técnico laboral en electricidad

Fuente: elaboración propia

Adicionalmente, se indagó por la oferta de programas de tipo complemen-
tario como son los cursos cortos que ofrece el sEna20. En el momento de la 
investigación se encontraban vigentes los cursos que se relacionan a conti-
nuación en el cuadro 3.4.

cuadro 3.4
cursos cortos relacionados al sector construcción ofrecidos por el sENA en ibagué

insTiTUción EDUcaTiva cURsO OfERTaDO

Servicio Nacional de 
Aprendizaje –SENA

Trabajo seguro en alturas avanzado

Básico operativo trabajo en alturas

Fundamentación en seguridad industrial y salud ocupacional

Básico en salud ocupacional

Acabado de pinturas sobre madera

Actualización de redes hidráulicas

Desarrollo de habilidades, principios y valores para la vida y el 
trabajo

Fuente: elaboración propia

19 La educación para el trabajo y el desarrollo humano hace parte del servicio público educativo y se ofrece con el 
objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos académicos o laborales. Los programas 
de este tipo se estructuran en currículos flexibles sin sujeción al sistema de niveles y grados propios de la educación 
formal y otorgan certificados de aptitudes ocupacionales.
20 Los cursos cortos del Sena son un tipo de programa complementario que se ofertan con modalidades presenciales 
o combinadas y en variadas jornadas diurnas o nocturnas.
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2. PerFiles ocuPacionales demandados y 
Pertinencia de la oFerta educatiVa

De la información obtenida por las instituciones educativas se infiere la exis-
tencia de un amplio número de programas relacionados con las ocupaciones 
del sector de la construcción. Sin embargo, también es preciso contrastar 
los programas existentes con las necesidades manifestadas por los empre-
sarios del sector en aras de determinar la pertinencia de la oferta educativa.

Para establecer si la oferta educativa resulta pertinente, se identificó si 
existía algún programa de formación acorde a los requisitos de formación 
exigidos en cada uno de los perfiles ocupacionales demandados por las em-
presas consultadas. Los resultados de dicho ejercicio se presentan en los 
cuadros 3.5, 3.6 y 3.7.

cuadro 3.5
Programas de formación pertinentes para perfiles del área  

administrativa/financiera

Perfil
Educación 
formal re-

querida
Oferta educativa pertinente institución

Auxiliar 
contable

Técnico / 
Tecnólogo

Tecnología en contabilidad y finanzas 
/ Técnico Profesional en contabilidad, 
costos y auditoría / Tecnología en sistemas 
contables y financieros / Técnico Laboral 
en asistente contable y financiero / 
Técnico Laboral en contabilidad

Sena / Instituto Tolimense de 
Educación Técnica Profesional 
/ Instituto Técnico Master 
Web / Instituto Incap

Asistente 
administra-
tivo

Técnico / 
Tecnólogo

Técnico Laboral en asistencia 
administrativa / Técnico Laboral en 
secretariado / Tecnología en gestión 
empresarial /Técnico Profesional en 
procesos administrativos

Instituto Incap / Sena / 
Instituto Tolimense de 
Educación Técnica Profesional 
/ Corporación Unificada 
Nacional

Jefe de 
Recursos 
Humanos

Profesional Administración de Empresas

Universidad del Tolima / 
Universidad Cooperativa 
de Colombia / Universidad 
Antonio Nariño / Fundación 
Universitaria San Martín 
/ Corporación Unificada 
Nacional

Salud ocu-
pacional

Tecnólogo / 
Profesional

Tecnología en salud ocupacional / Curso de 
Fundamentación en seguridad industrial 
y salud ocupacional / Curso básico de 
salud ocupacional / Profesional en salud 
ocupacional

Sena / Universidad del Tolima

Contador Profesional 
titulado Contaduría Pública

Universidad del Tolima / 
Universidad de Ibagué / 
Universidad Cooperativa 
de Colombia / Fundación 
Universitaria San Martín 
/ Instituto Tolimense de 
Educación Técnica Profesional

Recepcio-
nista Secundaria No No

Tesorero Profesional Profesional en Administración Financiera Universidad del Tolima / 
Universidad de Ibagué

Fuente: elaboración propia
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Como se puede observar, la oferta educativa cubre en su mayor parte las 
necesidades de formación de los perfiles demandados por las empresas 
bajo estudio, incluyendo un rango amplio de ocupaciones calificadas. Para 
atender las vacantes que exigen un nivel de formación profesional, las uni-
versidades de la ciudad demuestran capacidad de ofrecer programas en 
áreas ocupacionales como recursos humanos, contaduría, tesorería, salud 
ocupacional, dirección de obra, arquitectura e ingeniería. Por su parte, la 
oferta de programas de formación técnica o tecnológica impartidos por el 
sEna y otras instituciones muestran ser aptos para acoger las demandas en 
áreas de asistencia administrativa y contable, de salud ocupacional, comer-
cial y ventas, y otros perfiles específicos, como son los maestros u oficia-
les de obra, carpinteros, electricistas, ornamentadores, soldadores, obreros 
cualificados y ayudantes prácticos.

cuadro 3.6
Programas de formación pertinentes para perfiles del área operativa

Perfil Educación formal 
requerida Oferta educativa pertinente institución

Obrero no 
cualificado

Ninguna / Primaria 
/ Secundaria 
completa

Curso básico operativo trabajo 
en alturas / Curso desarrollo de 
habilidades, principios y valores 
para la vida y el trabajo

Sena

Maestro u 
oficial de obra

Ninguna / 
Secundaria 
completa / Técnico

Técnico en construcciones 
livianas/Técnico en construcción 
de edificaciones 
Tecnólogo en construcción

Sena

Obrero 
cualificado

Ninguno / Primaria 
/ Secundaria

Cursos básico y avanzado 
operativo trabajo en alturas Sena

Arquitecto Profesional Arquitectura
Universidad del Tolima / 
Universidad de Ibagué / 
Universidad Antonio Nariño

Director de 
obra Profesional Arquitectura / Ingeniería Civil

Universidad del Tolima / 
Universidad de Ibagué / 
Universidad Antonio Nariño / 
Universidad Cooperativa de 
Colombia

Ayudante 
de obra en 
pavimentación

Secundaria No No

Ayudante 
práctico

Técnico / 
Tecnólogo Tecnólogo en construcción Sena

Dibujante 
arquitectónico

Técnico/ 
Tecnólogo

Técnico en dibujo arquitectónico 
/ Dibujante Arquitectónico y de 
Ingeniería

Sena / Universidad del Tolima

Ingeniero 
residente Profesional Arquitectura / Ingeniería Civil

Universidad del Tolima / 
Universidad de Ibagué / 
Universidad Antonio Nariño / 
Universidad Cooperativa de 
Colombia

Plomero Técnico No No

Carpintero Técnico

Técnico en carpintería / Técnico 
en carpintería en aluminio / 
Técnico en carpintería metálica / 
Técnico laboral en carpintería y 
ebanistería

Sena / Centro Técnico y 
Tecnológico San José
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Perfil Educación formal 
requerida Oferta educativa pertinente institución

Electricista Técnico

Técnico en construcción y 
montaje de instalaciones 
eléctricas / Técnico electricista 
instalador de redes eléctricas de 
baja tensión / Técnico laboral en 
electricidad

Sena / Centro Técnico y 
Tecnológico San José

Ornamentador Técnico Operario en mampostería Sena

Soldador Técnico/Tecnólogo Técnico en fabricación de 
estructuras metálicas soldadas Sena

Montador o 
armador Secundaria No No

Ingeniero 
calculista

Profesional con 
Posgrado No No

Ingeniero civil Profesional Ingeniería Civil
Universidad de Ibagué / 
Universidad Cooperativa de 
Colombia

Fuente: elaboración propia

cuadro 3.7.
Programas de formación pertinentes para perfiles de otras áreas de 

desempeño 

Perfil Educación for-
mal requerida

Oferta educativa perti-
nente institución

Asesor comercial 
/ Vendedor

Secundaria/
Técnico/
Tecnólogo en 
mercadotecnia

Técnico profesional en 
mercado y ventas / 
Tecnología en mercadeo y 
ventas / Técnico en ventas 
de productos y servicios

Instituto Tolimense de Educación 
Técnica Profesional / Universidad 
de Ibagué / Sena

Mensajero Secundaria No No

Vigilante Secundaria No No

Fuente: elaboración propia

Entre los perfiles no ofertados por los programas de formación analizados, 
la mayoría corresponde a ocupaciones que no requieren mucha calificación 
como los recepcionistas, mensajeros, vigilantes y ayudantes de obra de 
pavimentación; estas ocupaciones exigen a lo sumo un nivel de educación 
primaria o secundaria. Para los perfiles calificados solamente se identificó 
un caso, el de ingeniero calculista, que no es cubierto por ningún programa 
académico en la ciudad.

3. oPortunidades educatiVas Para Población 
Pobre y Vulnerable

A partir de la información de las diferentes instituciones educativas que 
ofrecen programas de formación en el municipio, se determinaron los posi-
bles inconvenientes u oportunidades que tendría la población pobre y vul-
nerable objeto de estudio para acceder a dichas instituciones.

En cuanto a las instituciones de educación superior de naturaleza privada, 
tales como la Universidad de Ibagué, la Universidad Cooperativa y la Uni-
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versidad Antonio Nariño, se debe tener en cuenta los elevados costos de las 
matriculas correspondientes a los diferentes programas, lo cual resultaría 
en una barrera de acceso para estas poblaciones.

La Universidad del Tolima es una de las instituciones que ofrece por su tra-
yectoria programas de formación de reconocida calidad en Arquitectura y al 
nivel tecnológico los programas de Topografía y Dibujo Arquitectónico. Los 
inconvenientes de acceso para la población vulnerable no se relacionan con 
los costos de las matricula debido a la naturaleza estatal de la institución; 
aún así, pueden existir costos adicionales como el transporte y materiales 
académicos o los relacionados con la manutención del estudiante, que se 
constituirían en un obstáculo. Por otro lado, se pueden presentar barreras 
de entrada debido al proceso de selección a la universidad basado en los 
puntajes de las pruebas realizadas por el icfEs para el acceso a la educa-
ción superior; situación similar se presenta, aunque en menor medida, para 
el ingreso a las universidades privadas.

La institución que ofrece mejores y mayores posibilidades de acceso para 
la población en situación de pobreza y vulnerabilidad es el sEna, debido al 
carácter gratuito de todos sus programas de formación (véase el cuadro A 
del anexo para el detalle de los programas que componen la oferta del sEna 
y sus requisitos de admisión, entre otros temas). Sin embargo, el acceso y 
aprovechamiento de dichas oportunidades para estos grupos de población 
podría encontrar barreras en algunos aspectos. En primer lugar, en algunos 
programas el estudiante debe cubrir el costo por uniformes. De otro lado, 
pese a que existe una amplia diversidad de programas relacionados con la 
actividad constructora, muchos de ellos no se ofertan permanentemente.

Asimismo, el proceso de inscripción y selección por lo general exige el uso 
de un computador con internet para el manejo de las plataformas virtuales, 
y es probable que estas herramientas no sean de fácil acceso para las per-
sonas más pobres. Cabe destacar que el sEna ofrece programas enfocados 
a población vulnerable, entre los cuales se cuentan jóvenes rurales, jóvenes 
en acción y el programa de atención a desplazados y formación complemen-
taria. Adicionalmente, la institución desempeña un rol muy activo en cuanto 
a intermediación laboral a través del Agencia Nacional de Empleo - sEna.

Con relación a las demás instituciones que imparten educación técnica, tec-
nológica y programas de formación para el trabajo, es preciso mencionar 
que, por lo general, ofrecen posibilidades de financiamiento para cubrir el 
costo de las matrículas, aunque también en algunos casos el estudiante 
debe demostrar respaldo financiero a través de un codeudor. En otros casos 
las instituciones ofrecen becas para estudiantes de bajos recursos, como en 
el Centro Técnico y Tecnológico San José.

En términos generales, los programas educativos en la mayoría de las ins-
tituciones analizadas se imparten en días laborables y en jornadas diurnas, 
lo cual representaría un alto costo de oportunidad para la población objeto 
de estudio por cuanto capacitarse en esos horarios podría entrar en con-
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fl icto con sus jornadas de trabajo21. En el caso de las labores en el sector 
construcción se deben realizar durante el día para aprovechar la luz natural; 
además, en este sector son comunes las jornadas de trabajo en los días 
sábado y domingo.

21 Cabe señalar que los cursos ofertados por el Sena tienen fl exibilidad en sus horarios.
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Capítulo 4. Oportunidades de empleo e inclusión productiva para la población pobre y vulnerable en el sector de la construcción

En esta sección se analizan las oportunidades de empleo e inclusión produc-
tiva para la población en situación de pobreza y vulnerabilidad en activida-
des relacionadas con la construcción. Primero, se muestran los resultados 
arrojados por la encuesta en lo concerniente a la inserción actual de este 
grupo población en el sector, y luego se presentan los resultados respecto a 
futuras oportunidades de inclusión haciendo distinción entre las oportunida-
des para empleados y proveedores por separado.

1. inserción actual de la Población Pobre y 
Vulnerable en el sector

En la gráfica 4.1 se detalla el porcentaje de empresas que declaró tener 
vinculada población pobre y vulnerable en su planta de personal. El 68% 
afirmó contar con población de bajos recursos económicos y el 58% men-
cionó tener vinculadas personas cabezas de hogar (hombres y/o mujeres). 
La proporción de empresas que tienen vinculada población en situación de 
desplazamiento o discapacitada es muy baja: 11% y 5%, respectivamente.

gráfica 4.1
empresas con población pobre y vulnerable vinculada

Fuente: estudio de caracterización de demanda de mano de obra y perfiles 
ocupacionales, 2013.

Según la condición de vulnerabilidad, las empresas consultadas manifesta-
ron interés por vincular principalmente a personas de bajos recursos eco-
nómicos y madres/padres cabezas de hogar; sin embargo, el interés no es 
el mismo cuando se trata de población desplazada o con discapacidad (ver 
gráfica 4.2). La mayoría de empresas (84%) también declararon interés en 
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participar en una política de generación de oportunidades laborales para la 
población vulnerable (gráfica 4.3).

gráfica 4.2
empresas con interés de vincular población vulnerable

Fuente: estudio de caracterización de demanda de mano de obra y perfiles 
ocupacionales, 2013.

gráfica 4.3
empresas con interés en implementar una política de generación de 

oportunidades laborales para población pobre y vulnerable

16%

84%

No

Si

Fuente: estudio de caracterización de demanda de mano de obra y perfiles 
ocupacionales, 2013.

Al ser consultadas sobre las dificultades que podrían tener las personas en 
condición de pobreza y vulnerabilidad para vincularse laboralmente a la 
empresa, la mayoría respondió que no ve ninguna dificultad. En algunos 
casos, se señaló la falta de disponibilidad y compromiso con el trabajo como 
un inconveniente para considerar contratar trabajadores. Lo anterior está 
relacionado con la percepción que tiene el empresariado sobre este grupo 
de personas en lo relacionado al manejo de altos niveles de ausentismo e 
inflexibilidad horaria. En otros casos las empresas consideran que las per-
sonas con discapacidad no pueden desempeñarse eficazmente debido a los 
requerimientos físicos propios de las actividades del sector, además de no 
disponer de infraestructura adecuada para garantizar su movilidad. Cabe 
señalar que en unos pocos casos también se identificó cierta reticencia por 
parte de los empresarios al momento de contratar trabajadores que infor-
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man ser desplazados, debido no a la condición misma de desplazamiento, 
sino al temor de ser engañados por personas que en realidad no están en 
dicha situación y representen un riesgo para la seguridad de la empresa 
(gráfica 4.4).

gráfica 4.4
Factores que dificultan la inserción laboral de la población vulnerable

Fuente: estudio de caracterización de demanda de mano de obra y perfiles 
ocupacionales, 2013.

Para que las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad puedan in-
sertarse laboralmente en el sector, el 47% de los empresarios recomendó 
principalmente ofrecerles mayores oportunidades de capacitación y un 32% 
sugirió que se debe actuar sobre la disponibilidad horaria y reforzar valores 
como la disciplina y el compromiso con el trabajo para aumentar la produc-
tividad de los trabajadores. Asimismo, para subsanar las suspicacias que en 
ocasiones surgen respecto a la verdadera condición de un individuo como 
desplazado, el 5% de las empresas sugirió que estas personas certifiquen 
su condición ante una entidad competente (ver gráfica 4.5).

gráfica 4.5
recomendaciones para la inserción laboral de la población pobre y vulnerable

Fuente: estudio de caracterización de demanda de mano de obra y perfiles 
ocupacionales, 2013.

2. oPortunidades de Vinculación laboral

Con la información presentada en el capítulo 2 sobre los perfiles ocupacio-
nales con demanda potencial, se realizó un sencillo ejercicio para identificar 
los perfiles que ofrezcan posibilidades potenciales de inserción para la po-
blación pobre y vulnerable en empresas del sector construcción.
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Para realizar el ejercicio se requiere algún tipo de información “común” entre 
los perfiles demandados y los atributos de la población sujeto de estudio que 
permita encontrar convergencias. Siguiendo ese criterio, se tomó la edu-
cación requerida en los perfiles demandados para contrastarla con el nivel 
educativo de la población pobre y vulnerable. Ante la falta de información de 
fuentes primarias sobre los atributos de la población pobre y vulnerable para 
la ciudad, se tomó como referencia el nivel educativo máximo alcanzado de 
los individuos pobres en edad de trabajar utilizando como fuente las encues-
tas de hogares del DanE para Ibagué. Con datos del año 2011 se encontró 
que el 36% de la población pobre ha alcanzado como máximo educación pri-
maria, el 33% tiene básica secundaria, el 23% tiene educación media y solo 
el 7% ha alcanzado algún grado de educación superior. Esto quiere decir que 
el 93% de los pobres de la ciudad tienen nivel de educación secundaria.

Sobre la base de esta información es posible inferir que los perfiles ocupacio-
nales con mayor potencial de ofrecer oportunidades de inserción laboral para 
la población en condición de pobreza y vulnerabilidad, son aquellos que exi-
gen niveles de educación formal bajos (ninguno, preescolar, primaria, secun-
daria). De acuerdo con ese criterio la población en estudio podría vincularse 
en los siguientes perfiles ocupacionales:

En el área administrativa/financiera:

• Recepcionista.

En el área técnica/operativa:

• Obreros no cualificados
• Maestros u oficiales de obra
• Obreros cualificados
• Montador o armador.
• Ayudante de obra en pavimentación

En otras áreas de desempeño:

• Asesor comercial y vendedores
• Mensajero.
• Vigilante

Cabe anotar que la población sujeto de estudio también podría ajustarse a 
otros perfiles ocupacionales. En el caso de alcanzar un nivel de formación 
superior como técnica o tecnológica, las posibilidades de inserción laboral se 
amplían a un conjunto de ocupaciones como las siguientes: auxiliar conta-
ble, asistente administrativo, salud ocupacional, ayudante práctico, plome-
ro, carpintero, electricista, ornamentador, soldador.

Criterios para la selección y vinculación de personal

Además de las características relacionadas con la educación, es importante 
conocer la estimación que tienen las empresas hacia otras dimensiones del 
perfil del trabajador, como sus competencias, habilidades, actitudes y valo-
res. En la encuesta se solicitó a los empresarios evaluar dichos aspectos en 
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una escala de valoración al momento de considerar vincular laboralmente a 
personas que no tuvieran un nivel de formación profesional.

Cada dimensión fue valorada en la escala siguiendo los siguientes puntajes: 
(1) nada importante; (2) poco importante; (3) moderadamente importante; 
(4) importante; (5) muy importante. Según se aprecia en las gráficas 4.6 a 
4.8, para las ocupaciones del área administrativa se da mayor importancia a 
los valores y la actitud para el trabajo y menos al tiempo de experiencia. Algo 
similar se observa para los perfiles en otras áreas de desempeño, aunque en 
ese caso sobresale la baja valoración dada al nivel educativo del trabajador y 
sus competencias referidas al nivel de conocimiento y habilidades. De otra par-
te, la actitud para el trabajo y los valores también son los aspectos que más se 
valoran para las ocupaciones del área técnica/operativa, en tanto el tiempo de 
experiencia y el nivel educativo revisten mucha menor importancia.

gráfica 4.6. 
escala de importancia para la vinculación de personal no profesional  

en el área administrativa/financiera

Fuente: estudio de caracterización de demanda de mano de obra y perfiles 
ocupacionales, 2013.

gráfica 4.7 
escala de importancia para la vinculación de personal no profesional  

en el área operativa/técnica

Fuente: estudio de caracterización de demanda de mano de obra y perfiles 
ocupacionales, 2013.
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gráfica 4.8 
escala de importancia para la vinculación de personal no profesional  

en otras áreas de desempeño

Fuente: estudio de caracterización de demanda de mano de obra y perfiles 
ocupacionales, 2013.

3. oPortunidades de Vinculación como 
ProVeedores en negocios inclusiVos

Los negocios inclusivos son un componente crucial que impulsa el proyecto 
de Desarrollo Económico Incluyente DEi del Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo - PnUD; se definen como estrategias que permiten a per-
sonas en situación de pobreza y vulnerabilidad participar en las cadenas 
de valor de las empresas en una relación donde tanto la empresa como la 
población se benefician gracias a la posibilidad de generar ingresos de for-
ma sostenible. La vinculación a las cadenas de valor puede concretarse en 
actividades de proveeduría, distribución, producción o prestación de servi-
cios, procurando el logro de objetivos de sostenibilidad financiera, social y 
ambiental22.

Los principales hallazgos derivados de la encuesta en relación con este 
tema, permiten afirmar que la escala de producción de los proveedores de 
las empresas consultadas se constituye en un factor determinante aunque 
no excluyente para brindar opciones de vinculación productiva. Las ventajas 
asociadas a la escala de producción –bajos costos, financiación, volumen 
ofertado– se convierten en una fuerte barrera de entrada para micros y 
pequeños negocios que aspiren abastecer de materias primas, insumos y 
servicios a las empresas constructoras. Sin embargo para una serie de pro-
ductos y servicios, que por su propio carácter o proceso de producción no 
son susceptibles de concentración, si se detectaron valiosas oportunidades 
de inclusión para las empresas más pequeñas.

Al consultar la frecuencia con que las empresas constructoras compran in-
sumos, bienes o servicios a micros, pequeñas, medianas y grandes empre-
sas, se detectó que las compras son más frecuentes entre más grande sea 

22 pnud Colombia (2011). Proyecto Desarrollo Económico Incluyente
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el proveedor. En el caso de los proveedores de grande y mediano tamaño 
la mayoría de empresas afirmó comprarles “frecuentemente” o “muy fre-
cuentemente”. Sólo una baja proporción de empresas –16%– afirmaron que 
“rara vez” acuden a este tipo de proveedores. De otra parte, en relación a 
los proveedores de tamaño pequeño, el16% de las empresas respondió que 
“rara vez” les compran, el 42% afirmó realizar compras “algunas veces”, 
el 32% “frecuentemente y el 11% les compra “muy frecuentemente”. Para 
el caso de las microempresas proveedoras se detectó que existe una fre-
cuencia de compra menos relevante en comparación con los proveedores 
pequeños, pues el 37% de empresas constructoras afirmó abastecerse con 
ellas “rara vez” o “nunca” (ver gráfica 4.9).

gráfica 4.9
Frecuencia de compra según tamaño del proveedor

Fuente: estudio de caracterización de demanda de mano de obra y perfiles 
ocupacionales, 2013.

En el cuadro 4.1 se listan los productos y servicios que las empresas con-
sultadas estarían dispuestas a comprar a micro y pequeños empresarios. 
En general existe una amplia disposición a proveerse de insumos que no 
tienen un alto contenido tecnológico, que se pueden producir a baja escala 
y cuyo uso está dirigido a distintas etapas del proceso productivo en la obra 
o a otras áreas administrativas como oficinas. Por el lado de los servicios se 
detectaron oportunidades de proveeduría de trabajo manual especializado, 
en particular, para actividades de terminación y acabados de obra. Asimis-
mo, se señaló interés en contratar servicios relacionados con la comercia-
lización, transporte y distribución de insumos o equipos, así como con el 
alquiler y mantenimiento de maquinaria o equipos.

cuadro 4.1
Principales productos y servicios que las empresas constructoras demandarían 

a micros y pequeños proveedores

Productos Servicios

Ladrillos Carpintería
Insumos de río (arena, gravilla, triturado, recebo) Ornamentación
Insumos de construcción en baja escala Pintura
Albercas Terminados de obra blanca
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Aluminio Transporte de arena
Prefabricados Mantenimiento de equipo de ofi cina
Bloques Publicidad y comercialización
Hierro en fl eje Alquiler de maquinaria pequeña
Insumos de ofi cina Distribución de equipos de ofi cina
Papelería

Material de dotación
Ferretería
Repuestos
Combustibles
Cemento y derivados
Elementos de aseo
Muebles y enseres de ofi cina

Fuente: estudio de caracterización de demanda de mano de obra y perfiles 
ocupacionales, 2013.

Para ser proveedor de una empresa constructora, los micros y pequeños 
empresarios deben enfrentar ciertas difi cultades impuestas por el entorno y 
por las características propias de su estructura productiva y organizacional. 
Entre los principales obstáculos a superar se encuentran los relacionados con 
el entorno competitivo del mercado, en particular, los altos precios, la menor 
calidad y el reducido volumen y diversifi cación de la producción que, en opi-
nión de los empresarios consultados, suelen tener este tipo de proveedores. 
En parte, esas difi cultades se asocian a otras limitaciones que afrontan ese 
tipo de empresas, como el limitado acceso a tecnologías adecuadas, a in-
sumos con precios asequibles de acuerdo con poder de negociación con sus 
propios proveedores, la escasez de recursos de capital y fi nancieros, así como 
la baja preparación de su recurso humano. Mencionando otras dimensiones, 
las constructoras encuestadas también opinan que es importante que los 
micro y pequeños proveedores cumplan con los plazos de entrega y ofrezcan 
facilidades de fi nanciación para la compra de productos o servicios.

cuadro 4.2
retos para micros y pequeños proveedores

Retos

Precios competitivos
Competencia en el mercado
Calidad
Costos
Transporte
Cumplimiento de plazos en entrega de productos
Volumen de producción
Facilidades de fi nanciación de la compra
Diversidad de productos
Formalidad

Fuente: estudio de caracterización de demanda de mano de obra y perfiles 
ocupacionales, 2013.
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CONCLUsIONEs

Durante la última década la ciudad de Ibagué experimentó cambios en los 
planos socioemográfico y económico, y dentro de este, en el ámbito laboral. 
En el campo sociodemográfico, la tasa de crecimiento poblacional transita 
por un proceso de desaceleración que se espera se profundice en el futuro, 
mientras los flujos migratorios de población desplazada continúan vigentes 
aunque con menos fuerza que en el pasado. Asimismo, como consecuencia 
del proceso de transición demográfica la ciudad cuenta actualmente con 
una gran masa de población joven en edad productiva que se convierte en 
un activo que se debe aprovechar.

Los cambios económicos le dejan al departamento del Tolima unos sectores 
industrial y agropecuario, que si bien siguen siendo importantes segmen-
tos de la estructura económica, quedaron relativamente debilitados como 
generadores de valor agregado, abriendo espacio a otros rubros como el 
transporte, almacenamiento y comunicaciones, la construcción, la explota-
ción de minas y canteras, y las actividades inmobiliarias y financieras. Es 
probable que estos cambios se vean reflejados en la economía y el mercado 
laboral del municipio de Ibagué, pues justamente durante la última década 
los mismos rubros aumentaron su participación en el empleo total y se po-
sicionaron como fuertes dinamizadores de la ocupación.

Sobre la dinámica del mercado laboral es importante destacar el aumento 
de los niveles de ocupación en la ciudad y la reducción paulatina de la tasa 
de desempleo observados durante los años recientes. Sin embargo, tam-
bién se debe tener presente que el mercado de trabajo local aún presenta 
debilidades estructurales -como la especialización del aparato productivo en 
el empleo de mano de obra poco calificada, su baja capacidad para generar 
empleo formal y de calidad, así como la alta participación laboral- que ha-
cen que los desequilibrios entre oferta y demanda se mantengan relativa-
mente elevados en el contexto nacional. 

En ese sentido, son variados los frentes de acción por donde se puede afron-
tar la problemática del desempleo. De un lado, dirigir acciones con visión de 
largo plazo tendientes a modernizar el empleo, promover la productividad y 
mejorar las remuneraciones laborales. Igualmente, es fundamental apoyar 
el sistema educativo con políticas de mejoramiento en la calidad y cobertu-
ra, evitando la deserción estudiantil. En relación a este punto, es necesario 
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propiciar la permanencia en el sistema educativo de los niños y jóvenes en 
el nivel básico, pero también de los jóvenes en educación media y de los 
que acceden a niveles de formación superior, pues estos últimos grupos 
generan fuertes presiones sobre el mercado laboral; por lo mismo es reco-
mendable apoyar estrategias que mejoren su empleabilidad, por ejemplo a 
través de la formación técnica y los programas de formación para el trabajo 
y competencias laborales.

Una particularidad del mercado de trabajo de Ibagué es la elevada tasa de 
participación laboral que no ha mostrado cambios notables pese al aumento 
de los niveles de ocupación y la reducción de la tasa de desempleo. Si bien 
el fenómeno de la alta participación ha sido reconocido y documentado por 
largo tiempo, lo que llama la atención es que no parece alinearse con la 
significativa caída observada en los indicadores de pobreza en la ciudad. Lo 
que este hecho indicaría a primera vista es que aunque los ingresos de los 
hogares cada vez alcanzan más para cubrir una canasta de necesidades, re-
sultan insuficientes para desestimular la inserción al mercado de trabajo, en 
particular, de los miembros secundarios del hogar. Sin embargo, este tema 
amerita una mayor investigación.

Del comportamiento de las variables económicas y del mercado laboral se 
desprende un hecho relevante: la configuración del sector de la construc-
ción como un generador dinámico de empleo en los años recientes. El em-
pleo en el sector se duplicó en diez años (pasó de tener 8.619 a 16.507 
trabajadores entre 2002-2012) y aunque su participación en la ocupación 
total es todavía pequeña (pasó de 4.6% a 7.1%), no se debe desconocer 
su potencial para generar empleo especialmente para la mano de obra poco 
calificada. De hecho, los trabajadores de la construcción en la ciudad se ca-
racterizan por tener bajos niveles educativos: el 41% tiene básica primaria, 
25% básica secundaria y 23% educación media.

El análisis del sector de la construcción y las características de su demanda 
laboral a partir de los resultados de la encuesta diseñada para esta inves-
tigación y de información cualitativa representada en planes, programas 
y directrices de los diferentes niveles del gobierno, permitió identificar los 
siguientes hechos fundamentales:

• Las actividades relacionadas con la construcción de obras civiles y edifi-
caciones constituyen parte de la agenda pública. A nivel departamental, 
se cuentan importantes proyectos que buscan mejorar la conectividad 
del Tolima con otras regiones del país mediante la construcción de do-
bles calzadas, vías secundarias, aeropuertos, entre otros. A nivel muni-
cipal, se encuentran una serie de programas enfocados al incremento y 
mejora de vivienda de interés social y se han desarrollado inversiones 
para la ejecución de obras de pavimentación y recuperación de la ma-
lla vial. También, se han implementado planes de incentivos tributarios 
para promover la expansión de la edificación residencial y no residencial.

• El análisis de la coyuntura reciente muestra que en el año 2012 las acti-
vidades de construcción en la ciudad tuvieron un comportamiento favo-
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rable comparación con años anteriores, al aumentar la cantidad metros 
cuadrados construidos en obras nuevas y culminadas; sin embargo, la 
aprobación de licencias de construcción se desaceleró. La actividad del 
sector en el año 2012 se percibió como positiva por una amplia propor-
ción de empresarios encuestados y las expectativas para el año 2013 
también resultan favorables, debido principalmente a la planificación de 
una mayor cantidad de proyectos. Desde la perspectiva del empresario, 
la mayor amenaza a su negocio proviene de la presión de la competencia 
y su impacto sobre los precios de venta.

• De acuerdo con el destino de las licencias de construcción aprobadas, se 
puede inferir que la mayor parte de la actividad constructora de la ciudad 
está dirigida hacia proyectos de edificación de vivienda distinta a interés 
social y vivienda de interés social; en menor medida, a comercio y bode-
gas.

• En las empresas constructoras encuestadas el empleo se concentra prin-
cipalmente en el área de desempeño técnica/operativa. En esta área la 
mayor proporción de trabajadores son hombres; solo una pequeña masa 
del personal tiene algún tipo de formación técnica, tecnológica o pro-
fesional, y el tipo de vinculación laboral más utilizada corresponde a la 
contratación temporal o mediante intermediarios especialmente para los 
cargos que se desarrollan en el ambiente de la obra. Los perfiles ocupa-
cionales más característicos son los obreros o ayudantes no cualificados, 
seguidos de los obreros con algún nivel de cualificación.

• Al considerar las demandas activas por nuevos trabajadores, se encon-
tró que la mayoría de requerimientos se concentra en el área técnica/
operativa de las empresas, siendo los oficios más demandados los de 
obrero no cualificado, obrero cualificado y maestro u oficial de construc-
ción. También se identificaron oportunidades de empleo en esta área 
para perfiles en diseño, arquitectura, ingeniería, dirección y supervisión 
de obra. Las mayores oportunidades de vinculación laboral se presentan 
en el caso de los hombres en oficios que requieren fuerza física y bajos 
niveles de formación; y en el caso de las mujeres, en cargos que deman-
dan educación profesional como ingeniería y arquitectura.

• El área de desempeño administrativa/financiera se caracteriza por tener 
cargos relacionados con la administración o gerencia de la empresa, 
contabilidad y secretaría, por la cual es común que estos cargos requie-
ran del trabajador un nivel de formación superior. En esta área, la gran 
mayoría de trabajadores son vinculados de manera directa por la em-
presa y son ocupados por mujeres en una proporción significativa. Los 
siguientes perfiles ocupacionales fueron detectados con requerimientos 
activos de contratación: auxiliar contable, asistente administrativo, sa-
lud ocupacional, recursos humanos, contaduría, tesorería y recepción.

• En las restantes áreas de desempeño la mayor parte de empleos son los 
relacionados con oficios de seguridad y vigilancia, aseo, limpieza y men-
sajería, los cuales se caracterizan por no exigir del trabajador un alto nivel 
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de educación. Aproximadamente la mitad de los cargos del área requieren 
un nivel de formación técnica, tecnológica o profesional (por ejemplo, los 
relacionados con tareas comerciales y ventas). La vinculación laboral di-
recta en los cargos del área llega al 47%. En esta área de desempeño se 
detectaron los siguientes perfiles ocupacionales con requerimientos acti-
vos: asesores comerciales, mensajeros, vendedores y vigilantes.

• La oferta educativa cubre en su mayor parte las necesidades de forma-
ción de los perfiles demandados por las empresas constructoras. Las uni-
versidades de la ciudad ofrecen programas pertinentes en áreas como 
recursos humanos, contaduría, tesorería, salud ocupacional, dirección 
de obra, arquitectura e ingeniería. El sEna y las demás instituciones de 
educación técnica o tecnológica tienen el potencial de atender demandas 
para ocupaciones de asistencia administrativa y contable, salud ocupa-
cional, comercial y ventas, maestros de obra, carpinteros, electricistas, 
ornamentadores, soldadores, obreros cualificados y ayudantes prácticos.

Relacionando los resultados anteriores al análisis de las brechas ocupacio-
nales, la pertinencia de la oferta educativa y las posibilidades de inserción 
laboral para la población pobre y vulnerable en las empresas constructoras, 
se desprenden las siguientes recomendaciones:

• La población en situación de pobreza y vulnerabilidad tiene potencial de 
inserción laboral en el sector de la construcción, especialmente en aque-
llos perfiles ocupacionales caracterizados por bajos niveles de educación 
formal. Dicho potencial abarca las tres áreas de desempeño considera-
das en el estudio, a saber, técnica/operativa, administrativa/financiera 
y otras áreas; en la primera de ellas se encuentra la mayor cantidad 
de perfiles con potencial de contratación. Las empresas también mani-
festaron la necesidad de poder encontrar una oferta laboral con mayor 
cualificación en diversos perfiles para todas las áreas. En el área técnica/
operativa primordialmente se requieren obreros cualificados y maestros 
de construcción, quienes a su juicio deben tener conocimientos sobre 
especialidades de obra blanca, acabados, estructuras, plomería, instala-
ciones eléctricas, uso de formaletas metálicas y cursos de altura. Anali-
zando esta información frente a la actual oferta educativa en la ciudad, 
se encuentra que el sEna es la institución con mejor oferta de cursos que 
cubren muchas de estas temáticas.

• Por lo anterior, luego de la implementación de la REsOlUción 1409 DE 
2012 del Ministerio de Trabajo sobre trabajo en alturas y dada la impor-
tancia que tiene este tipo de trabajo para los obreros de la construcción, 
se recomienda promover la capacitación en cursos de alturas a través 
del sEna y demás entidades competentes.

• Asimismo, se debe aprovechar el potencial que ofrece el sEna, no solo 
por su capacidad de ofrecer programas de formación titulada pertinentes 
con la educación y competencias requeridas por las empresas construc-
toras, sino también porque ofrece una amplia gama de programas de 
formación complementaria como cursos cortos y virtuales. Asimismo, el 
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sEna es una institución con capacidad de asociación con empresas y en-
tes locales que puede servir de plataforma para implementar capacita-
ciones específicas a grupos de población pobre y vulnerable acordes con 
sus necesidades. En el mismo sentido, también se hace valioso mante-
ner un diálogo con ésta y otras instituciones de educación superior para 
promover la formación en competencias y el dictado de programas que 
no están cubiertos actualmente en los perfiles ocupacionales que tienen 
excesos de demanda laboral.

• Para la población pobre y vulnerable es preciso considerar las posibles 
barreras de acceso y permanencia en los programas de formación, tales 
como la oferta limitada de cupos, la falta de recursos económicos para cu-
brir gastos y matrículas, los horarios de estudio, los conocimientos y com-
petencias previos, etc. Por tal razón, es importante impulsar el desarrollo 
de estrategias que reduzcan las posibilidades de exclusión del sistema 
educativo. Se trata de facilitar el cumplimiento de los requisitos formales 
y la reducción de los costos relacionados con la capacitación. Por ejemplo, 
ofreciendo programas en días y horarios compatibles con la actividad la-
boral en lugares fácilmente accesibles. Estas estrategias implican identifi-
car y caracterizar adecuadamente a la población objetivo de manera que 
se consideren sus realidades, expectativas y necesidades.

• No solo se trata de ampliar la oferta educativa y ofrecer programas 
pertinentes, sino propiciar el acceso efectivo de estas poblaciones. En 
esa medida resultaría apropiado formular y ejecutar estrategias en las 
cuales las instituciones educativas desarrollen sus programas en zonas 
aledañas a los barrios en donde residen estas comunidades. Orientar los 
esfuerzos tanto del sector público y privado y La participación activa del 
sector educativo es un factor fundamental para promover la movilidad 
social de la población pobre y vulnerable residente en la ciudad, residen-
te en la ciudad de Ibagué, supere su condición actual.

• A pesar de la amplia variedad de programas de formación relacionados 
con el sector construcción ofertados por el sEna y otras instituciones, no 
se debe descartar la posibilidad de que la población los desconozca y por 
eso es recomendable promoverlos entre los grupos de población pobre y 
vulnerable del municipio.

• Las condiciones de vulnerabilidad que más motivan a los empresarios a 
vincular laboralmente a grupos de población pobre y vulnerable, son los 
bajos ingresos y la jefatura de hogar (tanto para hombres como muje-
res). Sin embargo, lo mismo no se puede decir para las personas con 
discapacidad o en situación de desplazamiento: las primeras enfrentan 
restricciones de inserción especialmente en las áreas operativas de las 
empresas; hacia las segundas existe generalmente una percepción ne-
gativa y desconfianza generada no por su situación misma, sino por la 
necesidad dar garantía de su condición. Una recomendación en ese sen-
tido, consiste en orientar esfuerzos para crear oportunidades de empleo 
a personas con discapacidad en ocupaciones de las áreas más blandas 
de las empresas constructoras, como la administrativa, comercial, aseo, 
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vigilancia, entre otras. Asimismo, para evitar la exclusión de personas 
desplazadas sería importante ayudar a que acrediten su condición.

• En general, las empresas encuestadas compran insumos y materias pri-
mas con poca frecuencia a micros y pequeñas empresas, en las cuales 
es más probable que las personas en situación de pobreza y vulnerabi-
lidad se puedan vincular como propietarios, trabajadores o asociados. 
Entre las principales razones para no preferir a este tipo de empresas 
como proveedoras se cuentan sus altos precios, ausencia o insuficiente 
financiación y su escaso volumen de ventas. Aunque estas dificultades 
son difíciles de afrontar para una micro o pequeña empresa, se sugiere 
la implementación de planes de asociatividad entre ellas para producir 
los mismos tipos de bienes, de manera que les permita aumentar el vo-
lumen ofertado y mejorar su poder de compra y negociación. Al mismo 
tiempo y con el acompañamiento de Bancoldex, se podría mejorar la 
capacidad de las empresas asociadas, para mejorar sus procesos pro-
ductivos y en consecuencia disminuir sus costos, mejorar los estándares 
de calidad y ofrecer financiación a sus compradores.

• A pesar de la baja frecuencia con que realizan compras a los micro y 
pequeños empresarios, las constructoras consultadas mostraron interés 
para generar oportunidades de proveeduría de bienes y servicios con 
este tipo de empresas. En ese sentido, también se recomienda impul-
sar proyectos de microemprendimiento. Este tipo de proyectos debe-
rían hacer acompañamiento a lo largo de todas las etapas del proceso, 
desde la concepción del proyecto hasta su puesta en marcha, y hacer 
un fuerte énfasis en la capacitación del recurso humano no solo en la 
apropiación de conocimiento, sino también en valores para el trabajo 
como la disciplina y responsabilidad. De igual forma, ya que este tipo de 
proyectos, por lo general, despegan con una producción a baja escala 
que no permite competir basándose en el volumen de producción, los 
productos o servicios que se elaboren deberán reforzar aspectos como 
calidad, diferenciación y precio. Vale mencionar que este estudio avanza 
en identificar posibles nichos de mercado, pero se recomienda profun-
dizar este análisis para determinar los nichos más promisorios haciendo 
los estudios de mercado correspondientes.

• Esta investigación abre espacio para la realización de estudios posterio-
res que aborden temáticas derivadas de los resultados aquí presentados. 
Sería importante hacer el análisis de la oferta laboral del sector y la ca-
racterización de su cadena de valor.
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gLOsARIO

Área de desempeño: Siguiendo los lineamientos de la Clasificación Na-
cional de Ocupaciones, se entiende por área de desempeño el campo de 
actividad laboral, definido por el tipo y naturaleza de trabajo que es desa-
rrollado y la naturaleza de los resultados laborales. También se consideran 
las áreas de conocimiento que se requieren para el desempeño y la indus-
tria donde se encuentra el empleo. Siguiendo ese mismo concepto, este 
estudio se refirió a tres principales áreas de desempeño dentro de una em-
presa constructora: (i) Administrativa/Financiera; (ii) Técnica y Operativa 
de Construcción; (iii) Otras Áreas de Desempeño. En cada área se agrupan 
ocupaciones semejantes o relacionadas en cuanto a la naturaleza, aplica-
ción de conocimiento y distribución de funciones dentro de la empresa. Ade-
más, cada área de desempeño se divide en «subáreas”, para distinguir más 
concretamente las diversas categorías ocupacionales que reflejan las áreas 
de conocimiento, competencias y funciones requeridas para el desarrollo 
de los empleos. Dentro de cada área y subárea de desempeño se incluyen 
todos los niveles de cualificación posibles.

Área de desempeño administrativa/financiera: Es aquella que invo-
lucra las ocupaciones de alta dirección y gerencia media, las ocupaciones 
propias de la provisión de servicios financieros, de crédito, seguros e in-
versiones; así como la provisión de servicios administrativos o de apoyo en 
oficina. Para la presente investigación, esta área comprende las áreas ocu-
pacionales en Administración y Gerencia, Contabilidad, Asuntos Legales, Fi-
nanzas, Compras, Planificación, Secretaría, Recursos Humanos, entre otras.

Área de desempeño técnica y operativa de construcción: Es aquella 
que involucra las ocupaciones de dirección, coordinación, diseño y ejecución 
del proceso productivo (la obra) en lo relacionado con aspectos técnicos y 
operativos del mismo. De un lado, involucra ocupaciones que se caracteri-
zan fundamentalmente por la investigación, desarrollo y aplicación de las 
matemáticas y las ciencias naturales en ingeniería, arquitectura, urbanismo 
y afines; estas ocupaciones por lo general requieren de educación superior 
o técnica en una disciplina científica determinada. De otro lado, también 
comprende las ocupaciones de la construcción, contratistas, operadores de 
equipo de transporte y equipo pesado, mecánicos, electricistas, instalado-
res de redes eléctricas y de comunicaciones y los oficios universales como 
carpinteros, sastres, plomeros, tapiceros, etc. La mayoría de estos oficios 
requieren haber cumplido un programa de aprendizaje, cursos de capacita-
ción combinada con entrenamiento en el trabajo. Para el presente trabajo 
esta área se subdivide en las siguientes subáreas ocupacionales: dirección y 
coordinación de obra; diseño, arquitectura, ingeniería; supervisión de obra; 
ocupaciones operativas de obra como maestro u oficiales de obra, obreros o 
ayudantes cualificados, obreros o ayudantes no cualificados.

Desocupados: Son las personas que en la semana de referencia se en-
contraban en una de las siguientes situaciones: (i) Desempleo Abierto (no 
tenían empleo en la semana de referencia; hicieron diligencias para con-
seguir trabajo o instalar un negocio durante las últimas 4 semanas; esta-
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ban disponibles para empezar a trabajar); (ii) Desempleo Oculto (no tenían 
empleo en la semana de referencia; no hicieron diligencias en las últimas 
4 semanas, pero sí en los últimos 12 meses y tienen una razón válida de 
desaliento; estaban disponibles para empezar a trabajar)

índice de pobreza multidimensional: El Índice de Pobreza Multidimen-
sional (iPM), desarrollado por el Oxford Poverty & Human Development Ini-
tiative (OPhi), es un indicador que refleja el grado de privación de las per-
sonas en un conjunto de dimensiones. La medida permite determinar la 
naturaleza de la privación (de acuerdo con las dimensiones seleccionadas) 
y la intensidad y profundidad de la misma. La propuesta de iPM desarrollada 
por el Departamento Nacional de Planeación para Colombia está conforma-
da por 15 variables en 5 dimensiones (condiciones educativas del hogar, 
condiciones de la niñez y juventud, trabajo, salud, acceso a servicios pú-
blicos domiciliarios y condiciones de la vivienda). Según el iPM Colombia se 
considera que una persona está en condición de pobreza multidimensional 
si tiene 33,3% de las privaciones, es decir, una persona es multidimen-
sionalmente pobre si enfrenta carencias en por lo menos 33,3% de las 15 
variables seleccionadas, teniendo en cuenta la ponderación asignada a cada 
variable.

Nivel educativo: Se refiere al máximo nivel educativo del sistema de edu-
cación formal alcanzado por el trabajador, indistintamente del último grado 
aprobado o de la obtención del título. Por ejemplo, un trabajador debe ser 
categorizado en el nivel “Profesional” si ha cursado o se encuentra cursan-
do un programa universitario, u obtuvo un título de dicho nivel o un nivel 
superior (especialización, maestría, posgrado). De la misma manera, un 
trabajador debe ser categorizado en el nivel “Técnico o Tecnológico” si ha 
cursado o se encuentra cursando, u obtuvo como máximo un título de téc-
nico o tecnólogo en alguna institución de educación superior competente 
(como el sEna). Un individuo clasificado en el nivel “Secundaria” deberá 
haber cursado hasta cualquier grado del ciclo básico secundario (grados 6º 
a 9º) o medio (grados 10º, 11º o 12º y 13º en el caso de las escuelas nor-
malistas), o haber finalizado todos los grados de la educación secundaria. 
Los trabajadores en la categoría “Sin Educación o hasta Primaria” son los 
que no han aprobado ningún grado o como máximo han cursado algún nivel 
de la educación básica primaria.

Ocupados: Son las personas que durante el período de referencia se en-
contraban en una de las siguientes situaciones: (i) trabajaron por lo menos 
una hora remunerada en la semana de referencia; (ii) no trabajaron la se-
mana de referencia, pero tenían un trabajo (iii) trabajadores sin remunera-
ción que trabajaron en la semana de referencia por lo menos 1 hora.

Otras áreas de desempeño: Esta categoría comprende las ocupaciones 
dedicadas a la promoción comercial, la provisión de servicios personales, 
protección y seguridad así como ocupaciones de gastronomía y afines. Para 
el presente trabajo el área de subdivide en las siguientes subáreas ocupa-
cionales: Comercial (ventas, promoción, publicidad); Aseo y limpieza; Se-
guridad y vigilancia; Cafetería; Mensajería; Recepción; Atención al cliente.
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Perfil ocupacional: Es el conjunto de características requeridas para el 
desempeño adecuado de una ocupación, la descripción de los cargos, así 
como de las competencias y actitudes para desempeñarlos.

Población Económicamente Activa PEa: La constituyen las personas en 
edad de trabajar que trabajan o se encuentran buscando empleo. Se consi-
dera como un indicador de la fuerza de trabajo en la economía y se divide 
en Ocupados y Desocupados.

Población Económicamente inactiva PEi: Constituida por las personas 
en edad de trabajar que no necesitan trabajar, no pueden o no están intere-
sados en tener una ocupación remunerada. Según la causa de la inactividad 
en esta población se incluyen estudiantes, amas de casa, pensionados, ju-
bilados, rentistas, incapacitados permanentes para trabajar.

Población en Edad de Trabajar PET: Constituida por las personas de 12 
años y más en la zona urbana, y de 10 años y más en la zona rural. Está di-
vidida entre Población Económicamente Activa y Población Económicamente 
Inactiva.

Sector de la construcción: Se entiende como el conjunto de empresas 
cuya actividad consiste en emprender, ejecutar y comercializar directamen-
te obras completas o partes de ellas, tanto de edificación como de ingeniería 
civil o industrial. Según el tipo de obra realizada, las actividades productivas 
del sector se pueden agrupar en: (i) edificación residencial (referido espe-
cíficamente a la construcción de viviendas a nivel urbano y rural (de interés 
social vis y no vis); (ii) edificación no residencial (construcción de edificios 
no dedicados a vivienda tales como hospitales, teatros, estadios, escuelas, 
etc); (iii) obra Civil (construcción y el mantenimiento de infraestructuras 
diferentes a la edificación tales como carreteras, canales, vías férreas, ae-
ropuertos, puertos, tuberías, etc); (iv) rehabilitación y mantenimiento: ac-
tividades que se realizan en todos los tipos de edificación y obra civil.

Subempleo objetivo: Incluye a los trabajadores que tienen el deseo de 
mejorar sus ingresos, el número de horas trabajadas o tener una labor 
acorde a sus competencias, pero además han realizado una gestión para 
materializar su aspiración y están en disposición de efectuar el cambio.

Subempleo subjetivo: Se refiere al deseo manifestado por el trabajador 
de mejorar sus ingresos, el número de horas trabajadas o tener una labor 
más acorde a sus competencias personales.

Tasa de Desempleo TD: Relación porcentual entre el número de personas 
que están buscando trabajo y el número de personas que integran la fuerza 
laboral.

Tasa de Ocupación TO: Relación porcentual entre la población ocupada y 
el número de personas que integran la población en edad de trabajar.

Tasa de Subempleo Ts: Relación porcentual de la población ocupada que 
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manifestó querer y poder trabajar más horas a la semana y el número de 
personas que integran la fuerza laboral.

Tasa Global de Participación TgP: Relación porcentual entre la población 
económicamente activa y la población en edad de trabajar. Este indicador 
refl eja la presión de la población en edad de trabajar sobre el mercado la-
boral.

Tipo de vinculación laboral: Para efectos de esta investigación se refi ere 
a unas categorías determinadas por la duración (indefi nida o fi ja) y la na-
turaleza contractual (directa o indirecta) de la relación laboral entre la em-
presa y el trabajador. Según la duración de la relación laboral y en el caso 
de la contratación directa, se distinguen dos categorías: (a) Planta y (b) 
Temporal. La categoría “Planta” comprende a los trabajadores que tengan 
un contrato laboral a término indefi nido, es decir, en el que el plazo de eje-
cución no está determinado. La categoría “Temporal” incluye al personal con 
cualquiera de los siguientes tipos de contrato: a término fi jo, ocasional o 
transitorio, por obra o labor, por prestación de servicios, de aprendizaje. De 
otro lado, dentro de los tipos de vinculación se incluye la categoría (c) EsT, 
cTa, EaT. Esta última categoría está determinada de acuerdo a la naturaleza 
indirecta de la relación laboral entre la empresa y el trabajador, e incluye 
al personal que desempeñe labores a favor de la empresa y sea contratado 
por Empresas de Servicios Temporales (EsT), Cooperativas de Trabajo Aso-
ciado (cTa) y/o Empresas Asociativas de Trabajo (EaT).
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Sector construcción: Estudio de perfiles ocupacionales para el sector de la construcción en Ibagué
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Capítulo 4. Anexos
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Sector construcción: Estudio de perfiles ocupacionales para el sector de la construcción en Ibagué
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Capítulo 4. Anexos
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El sector de la construcción en la ciudad de Ibagué se 
ha caracterizado por su alto dinamismo económico, lo 
cual ha permitido generar un creciente número de em-
pleos en la ciudad, especialmente, para la población de 
escasos recursos y de baja cualifi cación.  Sumado a lo 
anterior, según los resultados obtenidos de las encuestas 
realizadas a los empresarios, existe una alta disposición 
de participar en políticas de inclusión social y laboral que 
se expresa en el interés de vincular población pobre y 
vulnerable. 

Este estudio pretende no solo confrontar las necesida-
des de personal por parte de los sectores empresariales 
de la construcción  en Ibagué con la oferta educativa 
disponible para la capacitación de población vulnerable, 
sino que  formula algunas recomendaciones que tienen 
como fi n mejorar el ajuste entre la oferta y la demanda 
laboral, de tal forma que permita la inclusión de sectores 
excluidos.
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