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CAPÍTULO I 

1.1. Justificación 

Ante la complejidad del panorama social y económico que se presenta en el 

país es necesario la realización de análisis en contexto y en conjunto de la información 

recolectada a través de los diferentes indicadores, estableciendo lineamientos 

pertinentes que permita dirigir la política pública en materia de empleo y generación de 

ingresos. 

En el 2012 se desarrolló una primera investigación titulada: Diagnostico 

socioeconómico y del mercado de trabajo, Área Metropolitana de Bucaramanga (2007-

2010), realizado por la Red de Observatorios Regionales de Mercado de Trabajo (Red 

Ormet) con el propósito de dar a conocer el estado, evolución y tendencias del 

mercado de trabajo del Departamento de Santander y en especial, del Área 

Metropolitana de Bucaramanga, en sus principales variables e indicadores para el 

periodo 2007-2010. 

En el 2010 se encontró que  la dinámica económica en la oferta y demanda de 

trabajo en el Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB) se había transformado pues  

la PEA aumentó en el periodo de estudio en un 25,4% y que también se dio  un 

crecimiento de la PET de solo el 6% para el mismo periodo, este comportamiento se 

vio reflejado en una tasa de desempleo para  el AMB del 9,6% en el último trimestre 

del 2011, ubicándola entre el grupo de ciudades con tasas de desempleo más bajas 

en el país, sin embargo y de acuerdo con los conceptos de informalidad del DANE, 

para el 2010 el 60,6% de los ocupados en el AMB eran informales  (ORMET, 2012). 

Ante la situación de informalidad laboral no solo en la región, sino  en todo el 

país, en el 2014 el Ministerio de Trabajo en cabeza de Luís Eduardo Garzón, presentó  

los 5 grandes pactos para el Trabajo Decente, pactos que  incluyen compromisos  en  

temas como la erradicación del trabajo infantil, la formalización de empleos como 

servicio doméstico, la calidad del trabajo y las empresas productivas, la formalización y 

protección a la vejez" (MINTRABAJO, 2014). Bajo este marco el Gobierno 

departamental de Santander suscribió con el ministerio el Pacto por el Trabajo 

Decente siendo el único territorio en comprometerse con las cinco líneas que lo 

definen, además del compromiso de promover la formalización laboral y la creación de 

trabajo decente para generar oportunidades de inversión, iniciativa empresarial, 

formación para el trabajo y modos de vida sostenibles  que esperan tengan un impacto 

directo en las cifras de informalidad laboral (MINTRABAJO, Ministerio de Trabajo, 

2016). 

Durante los últimos años el desarrollo de las dinámicas del mercado de trabajo 

mostraron la continuidad de altos niveles de informalidad laboral en el AMB que se 

encuentra en promedio por encima del 57% (DANE, 2016) y la estrecha relación que 

tienen en la actualidad con la baja  tasa de desempleo baja (7,9%), que significa un 

total de 559.023 ocupados, pero de los cuales 309.125 son ocupados informales.  
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En el territorio también se pueden identificar problemas de la dinámica laboral 

que se relacionan con brechas de género significativas tales como una diferencia 

salarial importante; en el 2015 los hombres ocupados ganaban en promedio $ 

1.319.494 pesos  y las mujeres $ 942.214 pesos, débil formación transversal de 

cualidades blandas, así como formación pertinente para las necesidades específicas 

de demandantes de mano de obra cualificada, el desarrollo de megaproyectos como 

las zonas francas de salud, los procesos de enganche laboral como el plan de “40.000 

primeros empleos”, hacen necesario e imprescindible realizar  ejercicios de 

observación del mercado laboral que se sostengan en el tiempo.  

Los  ejercicios de monitoreo de los principales indicadores que vienen 

realizando grupos de trabajo como la Red ORMET en las diferentes regiones del país, 

permiten el uso de la información existente con el fin de describir y analizar la situación 

actual y la trayectoria histórica de la realidad económica y social del mercado de 

trabajo de la región en estudio, a través de la aplicación del conocimiento cuantitativo y 

cualitativo, permitiendo así identificar las posibles tendencias y dinámicas del mercado, 

lo cual brinda  una herramienta para realizar proyecciones de las diversas acciones y/o 

políticas que se deberán implementar en el corto, mediano y largo plazos; estos 

ejercicios se define como diagnósticos. 

Es por eso que con la presente investigación titulada DIAGNÓSTICO DEL 

MERCADO LABORAL EN EL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA. (2010-

2016); que recoge algunos de los lineamientos del trabajo elaborado en el periodo 

2007-2010 que sirvió como un piloto para este trabajo, se busca continuar con la 

estrategia planteada bajo los lineamientos técnicos para la construcción de la 

estrategia de levantamiento y monitoreo de información local propuesta por el 

Ministerio de Trabajo; para realizar el seguimiento y actualización de la información 

contenida en las principales variables que el mercado laboral del Área Metropolitana 

de Bucaramanga -AMB,  de manera que permita identificar con respecto al trabajo 

piloto, si la situación del mercado laboral en esta región ha cambiado y con ello 

determinar si las tendencias planteadas anteriormente continuaron o cambiaron.  

De esta forma se podrá  brindar una herramienta  de información activa que 

sirva a los gobiernos y entidades municipales para conocer el comportamiento 

histórico de las dinámicas del mercado y diseñar estrategias, e identificar alternativas 

que les permitan afrontar los escenarios laborales que se vienen presentando en áreas 

como generación de empleo, informalidad, trabajo decente, dinámica productivas, 

reinserción laboral de desmovilizados y cualquier otro elemento para el que este 

diagnóstico sirva de referencia. 

1.2.  Objetivo General de la Investigación. 

Analizar la dinámica del mercado laboral en el Área Metropolitana de 

Bucaramanga entre el 2010 y el 2016, desde las principales variables económico 

laborales; que sirva de herramienta en el diseño de estrategias, e identificación de 

alternativas que les permitan a las entidades municipales afrentar los posibles 

escenarios y los retos en materia laboral. 
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1.3. Objetivo General de la asistencia de investigación. 

Apoyar el trabajo de diagnóstico  a través de la construcción de la base de 

datos de los principales indicadores socioeconómico y de trabajo decente, y la 

definición del contexto laboral y demográfico del Área Metropolitana de Bucaramanga 

en el periodo 2010-2016. 

1.4. Objetivos específicos.  

 Definir el contexto social y demográfico del Área Metropolitana de 

Bucaramanga.  

 Describir el comportamiento de la dinámica laboral en el Área Metropolitana 

de  Bucaramanga en el  periodo 2010 – 2015 basados en los principales 

indicadores laborales sugeridos por el Ministerio de Trabajo. 

1.5. Marco Teórico. 

El presente trabajo busca analizar los comportamientos de las dinámicas 

laborales desde el ejercicio de levantamiento y seguimiento de una batería de 

indicadores sociales y económicos laborales, que desde las directrices del Ministerio 

de Trabajo se han planteado como guía de las instituciones y trabajos de observación 

del mercado laboral en el país. 

¿Qué podría ser más fundamental para el bienestar de los individuos que 

contar con trabajo? Si analizamos un poco, podemos ver que el trabajo determina el 

modo de vida de las personas y sus núcleos familiares, así como el desempeño de las 

economías. La cantidad y la calidad de los empleos disponibles inciden en personas y 

países por igual, por tal motivo identificar y solucionar los problemas de los mercados 

laborales es tan importante  (BID, 2003).  

Uno de los problemas que ha sido constante en este mercado es el desempleo, 

en el caso general de nuestro país y en específico de varias ciudades del mismo, 

como es el caso de Bucaramanga y su Área Metropolitana, que aunque  se observa 

como las tasas de desempleo tienen una tendencia decreciente, en el territorio no se 

generan nuevos puestos trabajo y muchos de los que se proveen por una estructura 

económica de corte Micro empresarial (el 98,7% de las empresas creadas en 2016 

corresponden a empresas pequeñas y micro) no genera empleos que logren cumplir 

con las condiciones de un trabajo de calidad, un trabajo dentro de los parámetros de 

trabajo decente. 

Al respecto , según datos de la Cámara de Comercio de Bucaramanga para el 

2016  las nuevas empresas en el departamento de Santander alcanzaron una cifra de 

13.901 para un crecimiento de 8,6% frente al 2015, este impulso fue motivado por el 

aumento en las empresas de tamaño micro, que alcanzaron una participación del 

98,7% en el total de nuevas matrículas, de los cuales el 81,1% se instalaron en el  

AMB  (Cámara de Comercio de Bucaramanga, 2017); esta situación se explica en 

palabras de autores como Ramírez y Guevara Fletcher “El gobierno cambió la 
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metodología para ocultar la realidad. En efecto, el desempleo ha venido reduciéndose 

debido a la caída en la tasa de participación y por la informalidad. En la economía 

colombiana, el sector informal es una consecuencia de la política económica cuyas 

consecuencias se agudizan por la globalización y por las medidas acordadas en el 

Consenso de Washington” (Ramírez Rojas & Guevara Fletcher, 2006) 

Estos tipos de desequilibrios presentados en la realidad han dificultado en 

trabajo de explicar el comportamiento de los mercados de trabajo y dar solución a los 

problemas que el mismo presenta a través de las perspectivas de la teoría económica 

ya que en la medida que los mercados han evolucionado, las hipótesis no siempre se 

adaptan a estas dinámicas. 

Desde los orígenes de la teoría clásica y con la aparición de los mercados de 

capital, de la tierra o el del trabajo,  implicó que el trabajo humano se convertiría en 

una mercancía más, remunerada a través de los salarios; Adam Smith vinculó el 

trabajo al valor que da origen a cualquier forma de riqueza: “El trabajo anual de cada 

nación es el fondo que en principio la provee de todas las cosas necesarias y 

convenientes para la vida, y que anualmente consume el país. Dicho fondo se integra 

siempre, o con el producto inmediato del trabajo, o con lo que mediante dicho producto 

se compra de otras naciones”  (Smith, 1958). Determinado el intercambio como el eje 

principal de la actividad económica de los mercados, fue necesario determinar las 

proporciones de intercambio, es decir, los precios de las mercancías, el concepto 

fundamental del valor, estaba dado por el trabajo y como lo afirmaba (Smith, 1958) “El 

trabajo por consiguiente, es la medida real del valor en cambio de toda clase de 

bienes”   

Adam Smith al igual que David Ricardo son dos de los principales 

representantes de la teoría clásica, siendo la competencia perfecta, la base para sus 

planteamientos, así se creía que los mercados se autorregulaban por la ley de oferta y 

demanda o más conocida como la ley de Say o  ley de los mercados, la cual define 

como la producción de bienes  dentro de una sociedad o sistema económico conlleva 

a una demanda agregada que permite comprar todos los bienes que ofrece el 

mercado posibilitando una relación con el dinero circulante que se emplea para 

realizar las transacciones, es decir, que toda oferta crea su propia demanda (Say, 

1803), lo que garantiza una tendencia al equilibrio de los mercados, donde se busca 

un equilibrio entre el empleo y el salario. 

Este equilibrio llevo a creer a los clásicos que no existía el problema de 

desempleo ya que cualquier exceso de oferta de trabajo era compensado por una 

caída en los salarios lo que haría que los empresarios se vieran incentivados a 

contratar más individuos retornando al equilibrio del mercado. Al observar el 

comportamiento del mercado en la realidad de los años treinta y contexto de 

desempleo que se vivenciaba, llevó a la adopción de los conceptos Keynesianos. 

La situación presentada en la posguerra con altas tasas de desempleo llevó a 

orientar la teoría a asumir un análisis desde el enfoque macroeconómico, así Keynes 

sostuvo: “Los postulados de la teoría clásica sólo son aplicables a un caso especial y 

no general, porque las condiciones que supone son un caso extremo de todas las 
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posiciones posibles de equilibrio. Más aún, las características del caso especial 

supuesto por la economía clásica no son las de la sociedad económica en que hoy 

vivimos, razón por la que sus enseñanzas engañan y son desastrosas si intentamos 

aplicarlas a los hechos reales”  (Keynes); Keynes ataca la idea de que el desempleo 

sólo fuese voluntario y aborda el problema del salario desde otro punto de vista, ya 

que considera que los salarios no llegan a tener el nivel de flexibilidad necesario según 

los clasicos y neoclasicos para alcanzar la situación de equilibrio en el mercado de 

trabajo que lleven al pleno empleo y da importancia a que existen situaciones de 

equilibrio con desempleo y la importancia de inducir a incrementar la demanda efectiva 

con intervenciones exógenas. 

Más adelante, William Phillips en 1958 puso en manifiesto en su artículo "La 

relación entre el desempleo y la tasa de variación de los salarios monetarios en el 

Reino Unido, 1861-1957", que durante el periodo de estudio se observó una 

correlación inversa entre la variación de los salarios nominales y la tasa de desempleo 

en Inglaterra, este ejercicio de observación se realizó en otros países encontrando 

estas mismas relaciones. Posteriormente Paul Samuelson y Robert Solow en 1960 

bajo el trabajo de Phillips vincularon el desempleo con los precios (inflación). De esta 

forma la curva de Phillips pasó a ser una pieza importante en el diseño de las políticas 

económicas vía intervención de la demanda agregada generando niveles tanto de 

desempleo como de inflación hasta donde se consideraran un equilibrio tolerable para 

los gobiernos. 

Pero de la misma forma en que las teorías clásicas no pudieron dar solución a 

los nuevos problemas que el mercado de trabajo presentaba, las teorías Keynesianas 

tampoco pudieron explicar las condiciones que se produjeron en las décadas de los  

setenta y ochenta, cuando se presentaron aumentos en los niveles de inflación  que  

coincidieron con niveles de desempleo altos, esta situación de estanflación estaba 

fuera del alcance explicativo de las teorías Keynesiana y de la relación de Phillips. 

Esta problemática pasó a ser explicada por los conceptos propuestos por 

Milton Friedman en 1968, para Friedman el pleno empleo no era alcanzable, lo que si 

existía era una tasa natural de paro alcanzable con un nivel de inflación constante. 

“Esta tasa dependerá de factores estructurales: comportamientos sindicales, salarios 

mínimos, crecimiento de la población, seguros de desempleo, etc.”  (Argandoña, 

1990). 

Todo intento de reducir el empleo por debajo de la tasa natural de paro será 

solo transitoria, es decir solo se verá reflejada en el corto plazo, en el cual funciona la 

curva de Phillips, ya que más adelante el incremento de inflación, generará una 

expectativa de aumento de la misma, lo que llevará a los trabajadores a solicitar en el 

largo plazo el aumento de  los salarios nominales, lo que conllevará a la no 

contratación de nuevos trabajadores lo que llevará nuevamente a la tasa natural en el 

mercado de trabajo, esto evidenciaría que “esta «tasa natural de paro» sería, por lo 

tanto, una tasa de desempleo no aceleradora de la inflación (NAIRU)  (Torres López & 

Montero Soler, 2005).  
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Esta tasa de desempleo no aceleradora de la inflación, es la evolución de la 

curva de Phillips que no pudo explicar los problemas de estanflación de la década de 

los setenta, esta funciona como la tasa de paro que hay que mantener en la economía 

como mínimo para que la inflación no se incremente. Si se intenta reducir la tasa de 

paro de la economía por debajo de este nivel, se generará una presión excesiva de la 

demanda agregada, lo que generará una mayor inflación. Esta tasa es normalmente 

conocida como NAIRU por sus siglas inglesas. 

De esta forma la teoría económica ha evolucionado para dar explicación a la 

evolución de los problemas que se observan en el mercado de trabajo, en el caso 

específico de Colombia autores como Henao y Rojas establecen que la tasa natural de 

desempleo “es un concepto asociado a las imperfecciones de los mercados y al juego 

de la formación de expectativas por parte de los agentes. Además es cambiante y 

depende de las condiciones estructurales de cada economía, de sus posibilidades 

reales, en particular las del mercado laboral”  (HENAO V. & ROJAS DELGADILLO, 

1998). 

En el caso Colombiano como en general para América Latina condiciones 

como desempleo se han visto acompañadas con factores como la informalidad laboral 

En 1993, la Decimoquinta Conferencia Internacional de Estadísticos del 

Trabajo, definió el “empleo informal” en términos de las características de las 

unidades de producción /empresas (enfoque empresarial), en lugar de las 

características de las personas ocupadas o de los empleos (enfoque laboral). 

Esto con el fin de permitir la inclusión del empleo informal en el sistema de 

cuentas nacionales y medir su contribución en el PIB de cada país. De esta 

manera, el empleo informal fue definido como un conjunto de unidades 

dedicadas a la producción de bienes o la prestación de servicios con la 

finalidad primordial de generar ingresos para las personas que participan en 

esa actividad. Estas unidades funcionan típicamente en pequeña escala, con 

una organización rudimentaria, en la que hay muy poca o ninguna distinción 

entre el trabajo y el capital como factores de producción. En consecuencia, el 

empleo informal se refiere a todas aquellas actividades económicas de 

mercado que operan a partir de los recursos de los hogares, pero sin 

constituirse como empresas con una personalidad jurídica independiente de 

esos hogares. Por otro lado, “se considera que los asalariados tienen un 

empleo informal si su relación de trabajo, de derecho o de hecho, no está 

sujeta a la legislación laboral nacional, al impuesto sobre la renta, a la 

protección social o a determinadas prestaciones relacionadas con el empleo 

(preaviso al despido, indemnización por despido, vacaciones anuales pagadas, 

o licencia pagada por enfermedad, etc)”  (Dirección de Metodología y 

Producción Estadística, 2009) 

 En palabras de la OIT (2006), la informalidad representaría “un exceso de 

mano de obra que el sector moderno de la economía no es capaz de absorber por sus 

niveles de desarrollo, lo que lleva a trabajar en actividades de bajos ingresos, capital y 

tecnología”. Debido a estas condiciones  una gran parte de los trabajadores tiene 

como única opción trabajar en condiciones de subsistencia, mientras espera la 
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oportunidad de pasar al segmento con mejores condiciones, estas condiciones 

laborales de subsistencia generalmente están dadas en trabajos que no están dentro 

de los parámetros de trabajo decente; “En 1999, Juan Somavia --primer director 

general de la OIT (fundada en 1919) proveniente del hemisferio sur-- presentó su 

memoria "Trabajo decente" . En ella introduce el mencionado concepto, caracterizado 

por cuatro objetivos estratégicos: los derechos en el trabajo, las oportunidades de 

empleo, la protección social y el diálogo social. Cada uno de ellos cumple, además, 

una función en el logro de metas más amplias como la inclusión social, la erradicación 

de la pobreza, el fortalecimiento de la democracia, el desarrollo integral y la realización 

personal  (OIT, 2004). 

En el caso de Colombia para el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadísticas - DANE, el sector informal está constituido por trabajadores, familiares 

que no reciben remuneración; personas que se dedican al servicio doméstico, 

trabajadores independientes no profesionales ni técnicos, empleados, obreros o 

patronos particulares que trabajan en empresas de diez o menos empleados (DANE, 

2004). Esta informalidad se nutre de unidades productivas vinculadas en su gran 

mayoría al sector comercio que por lo general representan oficios precarios, de baja 

productividad en donde los ingresos en la mayoría de las veces no alcanzan a un 

medio salario mínimo. Por consiguiente, esta realidad conexa con la precariedad y 

carencia de protección social está contribuyendo a elevar la vulnerabilidad 

socioeconómica de un importante número de personas. 

Sergio Clavijo, Alejandro Vera y Margarita Cabra en su informe del 2013 

titulado El mercado laboral Colombiano: Desempeño reciente y agenda de reformas, 

señala en su introducción: “Colombia se ha caracterizado por mantener una elevada 

tasa de desempleo estructural, actualmente bordeando el 10%-11%, la tasa más 

elevada entre las economías grandes de América Latina. Tras la grave crisis 

hipotecaria de 1998-2001, le ha tomado al país casi una década para reducir dicha 

tasa de desempleo de los umbrales del 15%-20% hacia el actual 10%-11%. El 

problema que ahora se presenta en el frente laboral tiene que ver con mejorar la 

formalidad y calidad del trabajo, para siquiera lograr formalizaciones del 70% de la 

Población Económicamente Activa (PEA) frente al actual 30%-40%, al tiempo que 

regresamos a tasas de desempleo inferiores al 8% estructural, como la que se tuvo, 

por ejemplo, en los años ochenta”  (Clavijo, Vera, & Cabra, 2013). 

En años más recientes el Ministerio de trabajo  ha comprendido las amplias 

diferencias en términos de desempleo y ocupación que se presentan entre las 

ciudades y departamentos del país hacen necesario analizar y monitorear 

continuamente las características específicas de los mercados regionales de trabajo. 

Es por ello que dicha institución ha generado la conformación de la Red de 

Observatorios Regionales del Mercado de Trabajo – Red ORMET, con el fin de brindar 

capacidades para que los gobiernos locales tengan a mano análisis oportunos para la 

toma de decisiones y mejorar su rol en la formulación y evaluación de políticas en 

materia de empleo y generación de ingresos.  

http://www.oit.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc87/rep-i.htm
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Es así que los diagnósticos del mercado laboral se han venido realizando por 

diferentes ORMET locales con el fin de analizar la información del mercado laboral de 

sus regiones, entre los trabajos realizados se cuenta con: 

 Diagnóstico del Mercado Laboral del Departamento de Choco 2006-

2010, elaborado por investigadores de la Universidad Tecnológica del 

Chocó Diego Luis Córdoba, miembros del equipo técnico de la RED 

ORMET  y del Departamento para la Prosperidad Social- DPS, 

Ministerio del Trabajo, Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo – PNUD. 

 Diagnostico Socioeconómico y del Mercado de Trabajo en Cartagena de 
Indias, elaborado por investigadores del ORMET de Bolívar y del 
Departamento para la prosperidad Social, Ministerio del Trabajo y 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. 

 Diagnostico Socioeconómico y del Mercado de Trabajo de la ciudad de 

Pasto, elaborado por investigadores de la Universidad de Nariño y del 

Departamento para la prosperidad Social, Ministerio del Trabajo y 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. 

 Diagnostico Socioeconómico y del Mercado de Trabajo en el Área 

Metropolitana de Bucaramanga  2007-2010, elaborado por 

investigadores de la RED ORMET, IMEBU y del Departamento para la 

prosperidad Social, Ministerio del Trabajo y Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo PNUD. 

Este último trabajo es el cual se espera actualizar con el fin de continuar con la 

misión de observar y analizar los principales indicadores de mercado laboral en el 

Área Metropolitana de Bucaramanga, proporcionando un análisis oportuno paran la 

construcción de política pública de empleo y formalización. 

1.6. Fuentes de información y metodología 

La dinámica laboral requiere consolidar un proceso de seguimiento y análisis 

continuo, con el fin transferir y adaptar herramientas pertinentes a los problemas 

sociales y laborales del territorio; así como orientar a los entes encargados diseñar y 

ejecutar las decisiones de política laboral 

Mantener un seguimiento al mercado laboral, permite adaptar el ciclo de la 

política laboral al proveer información permanente sobre el avance en la 

implementación de una intervención y la generación oportuna de alertas tempranas 

para realizar los ajustes necesarios que lleven al logro efectivo de las metas 

planteadas (PNUD & Ministerio de Trabajo, 2016) . 

Por tal motivo se requiere desarrollar ejercicios que impliquen mantener una 

línea de seguimiento y análisis del mercado laboral constante. 
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Uno de los ejercicios de investigación utilizados para tal fin es el diagnóstico 

base del mercado de trabajo, que tiene como finalidad utilizar las principales variables 

cuantitativas económicas y sociales de las regiones para analizar la estructura del 

mercado laboral.  

Para el 2012 fue publicado el Diagnostico Socioeconómico y del mercado de 

trabajo, Área Metropolitana de Bucaramanga (2007-2010); elaborado por el 

Observatorio de mercado de trabajo de Bucaramanga, el instituto Municipal de Empleo 

de Bucaramanga IMEBU en cooperación con el Departamento para la Prosperidad 

Social, el Ministerio de Trabajo y el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo- PNUD, cuyo propósito era dar a conocer el estado, evolución y tendencias 

del mercado de trabajo del Área Metropolitana de Bucaramanga, en sus principales 

variables e indicadores en dicho periodo (RED ORMET, 2012). 

Este primer piloto de investigación sirve como insumo para la construcción y 

seguimiento de este tipo de ejercicios de seguimiento y análisis de información; la 

construcción de estos documentos se fundamentan en: 

1.6.1. Metodología investigativa de los diagnósticos. 

La metodología investigativa de los diagnósticos es un proceso iterativo, que 

tiene como objetivo disponer de la información de una realidad que sirvan como 

herramienta para evaluar su tendencia futura para prever, efectuar cambios y resolver 

problemas, para ello este instrumento debe ser  permanentemente actualizado, ya que 

es un proceso o instrumento de cambio de esta manera para poder transferir y adaptar 

herramientas pertinentes a los problemas sociales y laborales del territorio; así como 

orientar a los diseñadores y ejecutores de la política laboral en las regiones, se hace 

necesaria la consolidación de  un proceso de seguimiento y análisis continuo a la 

dinámica laboral a través de una batería de indicadores, en este caso específico, el 

Área Metropolitana de Bucaramanga en el periodo 2010-2015 (PNUD & MINISTERIO 

DE TRABAJO, 2016). 

1.6.2. Metodología del diagnóstico socioeconómico. 

En lo específico la metodología del diagnóstico socioeconómico,  debe 

entenderse como  una   investigación científica que busca analizar e interpretar   una 

realidad   económica   y   social,   tomando   en   cuenta   los   aspectos   del   presente   

y   del pasado, para explicar las causas fundamentales que originaron ésta situación y 

sus posibles consecuencias o tendencias que esta presenta. 

La recopilación y análisis de la información local de mercado laboral, se 

realizará a través de un análisis asociativo de los diferentes indicadores que permitirán  

elaborar un análisis de información, para que incida en los espacios en donde se 

construye la política pública local. 

De acuerdo con las directrices presentadas por el Ministerio de Trabajo en 

2016 a los nodos regionales de los Ormet: “Se considera que el análisis por 

componente de información permite ofrecer un diagnóstico más comprensivo e integral 
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de la situación del mercado laboral, así como también permite identificar a los usuarios 

estratégicos para el uso de la información” (PNUD & MINISTERIO DE TRABAJO, 

2016). 

1.6.3. Levantamiento de información a través de baterías de 

indicadores. 

Para este ejercicio actualizado se plantea seguir las directrices presentadas por 

el Ministerio de Trabajo, en el cual organiza los componentes de análisis de 

información asociados por indicadores priorizando en dos componentes: 

Diagnóstico base del Mercado de Trabajo, el cual analiza la estructural del 

mercado laboral a partir de los principales indicadores económicos y sociales tales 

como: 

 Tasa de ocupación. 

 Tasa de desempleo. 

 Tasa de jóvenes que no están estudiando ni trabajando (NINI). 

 Tasa de informalidad. 

 Tasa de desempleo juvenil. 

 Tasa de asalariados con bajos ingresos (salario inferior a los dos tercios de 

la mediana del salario por hora). 

 Tasa de tiempo de trabajo remunerado frente al no remunerado. 

 Tasa de trabajo infantil. 

 Tasa de empleo precario. 

 Índice de segregación ocupacional por sexo. 

 Brecha ingresos laborales por sexo. 

 Porcentaje de población de 65 años y más que percibe una pensión. 

 Proporción de la PEA que cotiza a un fondo de pensiones. 

 Tasa de sindicalización. 

Estos indicadores permiten brindar un contexto general del comportamiento del 

mercado de trabajo. Este análisis es transversal. 
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1.6.4. Fuentes de información. 

Los indicadores que se utilizará en este ejercicio será información secundaria, 

teniendo como fuente principal de recolección la Gran Encuesta Integrada de Hogares 

DANE- GEIH, la cual cuenta con información trimestral (trimestre móvil) para el Área 

Metropolitana de Bucaramanga, complementado por la Encuesta Nacional de Trabajo 

Infantil – ENTI, la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), El sistema 

de información laboral y sindical de la Escuela Nacional Sindical (ENS), la Cámara de 

Comercio de Bucaramanga y la Fuente de Información Laboral de Colombia – FILCO- 

Ministerio de Trabajo y la base única de afiliados BDUA. 
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CAPITULO II 

CONTEXTO REGIONAL Y DEMOGRAFÍA 

 

2.1. Descripción regional del Departamento de Santander  y el Área 

Metropolitana de Bucaramanga. 

El departamento de Santander es uno de los 32 departamentos que conforman 

la República de Colombia, pertenece a la región Centro Oriente junto con los 

departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Norte de Santander1. Limita al sur con 

Boyacá, al oriente con Norte de Santander, al norte con Cesar y Norte de Santander y 

al occidente con Antioquia y Bolívar. 

La extensión territorial de Santander es de 30.537 Kms2, participando con el 

2,6% de la extensión territorial nacional, cuenta con gran diversidad de pisos térmicos 

en alturas que van desde los 100 msnm hasta los 4000 msnm, así mismo, se 

encuentran temperaturas en el rango entre los 9 y 32 grados centígrados, alcanzando 

variaciones importantes en algunas épocas del año. Lo anterior, lo convierte en un 

departamento diverso, rico y heterogéneo (Secretaría de Planeación de Santander, 

2016). Santander gracias a su localización en la Cordillera Oriental, pertenece a dos 

vertientes hidrográficas: la cuenca del río Magdalena y la cuenca del río Arauca. 

Además, tiene varios páramos, áreas de humedales. 

Santander presenta dos ecosistemas perfectamente diferenciados. El valle del 

Magdalena Medio y la Zona Andina, correspondiente a la cordillera oriental, del 

sistema de los andes. 

El departamento está conformado por 87 municipios tradicionalmente  

organizados en seis subregiones provinciales: Comunera, García Rovira, Guanentá, 

Mares, Vélez y Soto;  con alguna propuesta de conformación de 8 núcleos de 

desarrollo provincial, los cuales fueron creados según decreto gubernamental número 

00304 del 6 de diciembre de 2005  (Gobernación de Santander & UNISANGIL , 2010) 

y derogados por la ordenanza número 8 del 30 de mayo de 2008, estos eran: 

Guanentá, García Rovira, Comuneros, Mares, Metropolitano, Vélez, Carare-Opón y 

Soto Norte2, en la actual gobernación se implementó gestionar el desarrollo local 

desde una visión de asociatividad subregional en torno a proyectos estratégicos, de 

esta forma el Gobierno Departamental, dentro de su Plan de Desarrollo 2016 - 2019, 

reordenó la región en siete provincias, estas son: Guanentá, Vélez, Comunera, 

                                                
1 Plan de Desarrollo Departamental - Santander 2016 – 2019. Santander Nos Une, 

Gobernación Didier Alberto Tavera Amado. 

2 Plan de Desarrollo Departamental – Santander 2004 – 2007. Santander en Serio, 

Gobernación Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo.   
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Yariguíes, Soto Norte, García Rovira y Metropolitana  (Secretaría de Planeación 

Departamental, 2016). 

Imagen 1. Subregiones de Santander. 

 

Fuente: Elaboración equipo PDD Santander Nos Une. 

Según el DANE, la estimación de población proyectada en el Departamento de 

Santander para el 2016 es de 2.071.016 habitantes, presentando una Tasa Media de 

Crecimiento del 4,98% en el periodo 2010 - 2015. El coeficiente GINI para el 2015 era 

de 0,471, la línea de pobreza para el departamento a la misma fecha se estima en  

230.392 pesos moneda corriente y la línea de indigencia se estima en 104.839 pesos 

moneda corriente; en promedio, el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI 

del departamento en la cabecera es de 13,54%, en el resto de 45,37% para un total 

del 21,92%, la proporción de personas en condición de miseria se calcula en 6,65% de 

la población del departamento. 

La capital del departamento de Santander es Bucaramanga3, esta limita  por el 

Norte con el municipio de Ríonegro; por el Oriente con los municipios de Matanza, 

Charta y Tona; por el Sur con el municipio de Floridablanca y; por el Occidente con el 

municipio de Girón; se encuentra en una terraza inclinada de la Cordillera Oriental a 

                                                
3 Alcaldía de Bucaramanga, Lógica, Ética y Estética, alcaldía de Rodolfo Hernández. 
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los 7 08' de latitud norte con respecto al Meridiano de Bogotá y 73° 08' de longitud al 

Oeste de Greenwich. 

El municipio lo conforman 17 comunas, dentro de cada comuna hacen parte: 

los barrios, asentamientos, urbanizaciones y otros (sectores con población flotante)  

(Alcaldía de Bucaramanga, 2017).  

Imagen 2. División político urbana del municipio de Bucaramanga. 

 

Fuente: Alcaldía de Bucaramanga_ Ciudad_Mapas. 

Posee un área de 165 kilómetros cuadrados, se localiza a 959 metros sobre el 

nivel del mar y sus pisos térmicos se distribuyen en: cálido 55 kilómetros cuadrados: 

medio 100 kilómetros cuadrados y frío 10 kilómetros cuadrados. Su temperatura media 

es 23°C y su precipitación media anual es de 1.041 mm; la topografía de 

Bucaramanga es en promedio un 15% plana, 30% ondulada y el restante 55% es 

quebrada. Tres grandes cerros se destacan a lo largo del territorio: Morro Rico, Alto de 

San José y El Cacique; los principales ríos son: El Río de Oro y el Suratá y las 

quebradas: La flora, Tona, La Iglesia, Quebrada Seca, Cacique, El Horno, San Isidro, 

Las Navas, La Rosita, Bucaramanga. 

El Área Metropolitana de Bucaramanga – AMB, está formada por los 

municipios de Bucaramanga, Piedecuesta, Florida y Girón; el AMB fue creado el 15 de 

Diciembre de  1981 mediante ordenanza Nº. 020, compuesta por los municipios de 

Bucaramanga (como ciudad núcleo), Floridablanca y Girón posteriormente en el año 

de 1984, la Asamblea de Santander expidió la ordenanza Nº. 048 por lo cual se 

autoriza al Gobernador de turno para formalizar la anexión del municipio de 

Piedecuesta al Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB, 2017), se ubica sobre el 

Valle del Río de Oro y en ella se distingue  dos sectores de diferente conformación 

física: uno formado por la meseta y otro por el valle.  
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Según el DANE, la estimación de población proyectada en los municipios que 

conforman el AMB para el 2016 es de 1.132.339 habitantes, lo que equivale al 54,7% 

de la población del departamento, la distribución dentro del AMB está compuesta por: 

Bucaramanga con 528.269 habitantes (46,7%), Floridablanca con 266.049 habitantes 

(23,5%), Girón con 185.314 habitantes (16,4%) y Piedecuesta con 152.707 habitantes 

(13,5%). 

2.2. Distribución de la población del Departamento de Santander  

y el Área Metropolitana de Bucaramanga. 

La población en el departamento pasó de 2.030.775 habitantes en el 2012 a 2.071.016 

habitantes en el 2016 un aumento de 40.241 en el periodo de estudio y para el 2017 

se proyecta una población de 2.080.038 habitantes. 

 

 

 

Fuente: DANE, Censo de población y proyecciones. 

 

 

 

Fuente: DANE, Censo de población y proyecciones. 

Gráfica 1. Población total de Santander, AMB y Bucaramanga, periodo 2007-2020. 

Gráfica 2. Población total  AMB por municipios periodo 2007 - 2020. 
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Fuente: DANE, Censo de población y proyecciones. 

Como se observa en la gráfica 1, se  presenta un incremento poblacional 

paralelo entre el departamento y el AMB, si observamos en detalle la gráfica 2, 

encontramos que mayores proyecciones de crecimiento se dan en los municipios de 

Girón y de Piedecuesta; para el 2012 el departamento de Santander contaba con 

2.030.775 habitantes, en el 2016 esta cifra incremento en un 1,98% llegando a 

2.071.016, en cuanto al AMB paso de tener 1.094.390 habitantes a 1.132.339 

habitantes es decir un crecimiento del 3,47% entre 2012 y 2016, en detalle en este 

mismo periodo el crecimiento poblacional de los municipios que conforman el AMB 

fue: Bucaramanga (0,42%), Floridablanca (1,14%), Girón (11,56%) y Piedecuesta 

(9,72%) (ver Anexo 1), esta situación se refleja en los datos de Planeación Nacional 

según los cuales estos dos últimos municipios se encuentran entre los 10 municipios 

con mayor densidad poblacional del país, los índices presentan a Floridablanca con 

17.333 habitantes por kilómetro cuadrado y Girón con 19.542 habitantes por kilómetro 

cuadrado; uno de los factores que han incidido en esta situación es que  el AMB ha 

acogido a más de 110 mil personas víctimas del desplazamiento forzado; según el 

registro único de victimas (RUV), en el municipio de Bucaramanga hay registradas 

51.752 víctimas, Floridablanca 18.695 víctimas, Girón 15.997 y Piedecuesta 9.839  

(Red Nacional de Información, 2017).  

En cuanto a la gráfica 3, en que se detalla el crecimiento poblacional rural y 

urbano en el departamento de Santander, observamos que el mayor crecimiento 

poblacional se encuentra en las zonas urbanas, lo que son consideradas por el DANE 

como cabeceras4, en el departamento el  75,62% de la población se concentran en las 

                                                
4 DANE, Conceptos básicos; Área urbana: se caracteriza por estar conformada por conjuntos 

de edificaciones y estructuras contiguas agrupadas en manzanas, las cuales están delimitadas 

por calles, carreras o avenidas, principalmente. Cuenta por lo general, con una dotación de 

servicios esenciales tales como acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, hospitales y 

colegios, entre otros. En esta categoría están incluidas las ciudades capitales y las cabeceras 

municipales restantes. Área rural o resto municipal: se caracteriza por la disposición dispersa 

de viviendas y explotaciones agropecuarias existentes en ella. No cuenta con un trazado o 

nomenclatura de calles, carreteras, avenidas, y demás. Tampoco dispone, por lo general, de 

servicios públicos y otro tipo de facilidades propias de las áreas urbanas. 

Gráfica 3. Población total  Santander, Urbana y rural periodo 2007 – 2020. 
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zonas urbanas, es así que en el periodo 2012 – 2016 el crecimiento de estas zonas 

fue del 3,08%, mientras que la zonas rurales la población ha disminuido en 1,29% en 

el mismo periodo. 

Fuente: DANE, Censo de población y proyecciones. 

Al revisar las dos gráficas para el departamento de Santander, encontramos 

que la población infantil al 2016, en el rango de 0 a 14 años ha disminuido en 

comparación con el 2010, al igual que los rangos entre 15-19, en general  la población 

en edad de trabajar, rango de 15 a 65 años ha incrementado pero los aumentos más 

significativos se encuentran en los rangos entre los 50 y 65, así mismo en la población 

mayor de 65 años, mostrando un tipo de pirámide poblacional regresiva, pero con 

tendencia estacionaria (ver Anexo 2). 

Al observan en específico entre hombres y mujeres, el comportamiento es 

similar excepto en los rangos entre 25 y 39 años donde el crecimiento poblacional de 

los hombres es considerablemente mayor en comparación con las mujeres, en cuanto 

a la población mayor de 60, la población femenina ha crecido más que la población 

masculina en el periodo 2010-2016. 

Fuente: DANE, Censo de población y proyecciones. 

Gráfica 4. Paralelo de estructura poblacional por sexo y grupo de edad, Santander años 

2010 y 2016. 

Gráfica 5. Paralelo de estructura poblacional por sexo y grupo de edad, AMB años 2010 y 

2016. 
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En cuanto al AMB se observa un comportamiento similar al del departamento, 

esto se explica en razón que el AMB posee el 54,7% de la población del departamento 

como anteriormente se mencionó, una disminución de la población infantil y un 

aumento significativo en la población adulta principalmente en las mujeres, así mismo 

el incremento poblacional en edad de trabajar es mayor en hombres que en mujeres 

en este periodo (ver Anexo 3).  

2.3. Comportamiento de indicadores demográficos para el 

departamento de Santander. 

En el siguiente apartado analizaremos brevemente el comportamiento de los 

principales indicadores demográficos para el departamento de Santander. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE, Indicadores demográficos según departamento 1985-2020. 

En cuanto a los indicadores demográficos se observa una disminución en la 

tasa de natalidad en el departamento  de manera constante como se ve en la gráfica 

6, de esta forma pasó de 17,74% en el  periodo 2005-2010 a 16,86% en el periodo 

2010-2015; esta situación puede tener diferentes causas, entre ellas encontramos el 

aumento en los niveles educativos de las mujeres, este incremento incentiva la 

participación en  el mercado laboral, sobre ello “ los estudios de fecundidad con base 

en el género, y más concretamente con relación al estatus de la mujer en la sociedad 

(Medina y Fonseca, 2005) nos explican como la participación de la mujer en la fuerza 

de trabajo, su nivel educativo y las demás variables que se asocien con la intervención 

activa de la misma en la sociedad, son considerados como determinantes que actúan 

inversamente al comportamiento de la fecundidad. La relación que se puede plantear 

Gráfica 6. Tasa de Natalidad y mortalidad en el departamento de 

Santander Conciliación Censal 1985-2005 y  Proyecciones de Población 

2005-2020. 
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es que a mayores costos de oportunidad, menores serán las tasas de fecundidad y 

viceversa”  (Mesa Salamanca & Junca Rodríguez, 2011).  

Además si consideramos las bajas tasas de mortalidad se describe las 

características de la tercera etapa del modelo de transición demográfica  bajo el cual la 

tasa de natalidad desciende y coincide con una tasa de mortalidad baja o con poco 

cambio; esta fase también es conocida como el régimen demográfico moderno, 

caracterizado por unas ganancias cada vez menores en reducción de la mortalidad por 

lo tanto la caída en el crecimiento poblacional proviene de la disminución que 

comienza a tener la tasa de natalidad. En otras palabras, al aumentar el número de 

años de vida que puede tener una persona, las familias ajustan su tamaño con menos 

nacimientos. Esta fase se presenta en etapas de desarrollo económico modernas 

(como la industrialización y la urbanización), y con la implementación de políticas de 

control demográfico  (Mesa Salamanca & Junca Rodríguez, 2011). 

En cuanto en la tasa media de crecimiento en el período 2010-2015, presenta 

un aumento de población en un 4,98% lo cual se genera, experimentado por el efecto 

del balance que a pesar de la disminución de la tasa de nacimientos en los últimos 

años y el efecto de inmigración del departamento que es superior al promedio 

nacional, la tasa de defunción es aún menor. 

 
Tabla 1. Indicadores demográficos generales, Santander y Colombia 2005-2020. 

INDICADOR REGIÓN 2005 2010 2015 2020 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA (por mil) 
Santander 574,00 517,69 487,66 484,02 

Nacional 594,07 546,03 518,74 512,58 

RELACIÓN DE NIÑOS POR MUJER  
Santander 0,34 0,31 0,31 0,31 

Nacional 0,38 0,35 0,34 0,34 

      
INDICADOR REGIÓN 

2000-
2005 

2005-
2010 

2010-
2015 

2015-
2020 

EDAD MEDIA DE LA FECUNDIDAD (años)  
Santander 26,91 26,68 26,58 26,54 

Nacional 26,63 27,50 27,71 27,85 

TASA MEDIA DE CRECIMIENTO 
(EXPONENCIAL) 

Santander 5,34 5,30 4,98 4,75 

Nacional 12,45 11,78 11,48 10,94 

TASA DE MIGRACIÓN NETA (por mil) 
Santander -8,04 -6,39 -5,68 -4,80 

Nacional -3,18 -2,26 -1,59 -1,14 

TASA GENERAL DE FECUNDIDAD (por 
mil) 

Santander 73,70 66,90 64,10 62,90 

Nacional 81,40 74,60 71,50 69,60 

TASA DE REPRODUCCIÓN NETA (por 
mujer) 

Santander 1,11 1,03 1,00 0,99 

Nacional 1,22 1,15 1,11 1,09 

ESPERANZA DE VIDA AL NACER 
(HOMBRES) 

Santander 69,93 71,20 72,29 73,04 

Nacional 69,00 70,67 72,07 73,08 

ESPERANZA DE VIDA AL NACER 
(MUJERES) 

Santander 76,38 77,57 78,53 79,27 

Nacional 76,31 77,51 78,54 79,39 
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ESPERANZA DE VIDA AL NACER (TOTAL) 
Santander 73,08 74,30 75,33 76,07 

Nacional 72,56 74,00 75,22 76,15 

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL (por 
mil) 

Santander 22,80 20,10 18,20 16,90 

Nacional 24,40 19,90 17,10 15,10 

Fuente: DANE, Indicadores demográficos según departamento 1985-2020. 

Lo primero que podemos observar de la tabla 1, es la mayoría de los 

indicadores tienen tendencias similares para el departamento de Santander como para 

el país; exceptuando  la edad media de fecundidad la cual a nivel nacional presenta 

una tendencia creciente y a nivel departamental presenta una tendencia decreciente, 

en cuanto a los demás indicadores se encuentran significativas variaciones entre el 

2010 y 2016;  por ejemplo la tasa media de crecimiento  pasó de 5,30% en 2010 a 

4,98% en 2016 por debajo del nivel nacional de 11,48% para 2016; la tasa neta de 

migración pasó de -6,39% en 2010 a -5,68% en 2016 para el departamento, muy 

superior a las cifras nacionales que se encontraban en -2,26% en 2010 y pasó a -

1,59% en 2016, los valores negativos muestran un predominio de la salida de 

población (emigrantes) sobre la llegada de población (inmigrantes). 

La relación de dependencia de departamento muestra valores más bajos al 

promedio nacional, estos valores son positivos ya que según la CEPAL (2008) cuando 

la tasa de dependencia alcanza niveles inferiores al 60% o 600 por cada mil se genera 

lo que se conoce como un bono demográfico, el cual se refiere a una fase en que el 

equilibrio entre edades resulta una oportunidad para el desarrollo.  

Ocurre cuando cambia favorablemente la relación de dependencia entre 

la población en edad productiva (jóvenes y adultos) y aquella en edad 

dependiente (niños y personas mayores), con un mayor peso relativo de la 

primera en relación a la segunda. Una mayor proporción de trabajadores no 

solo representa una reducción del gasto en personas dependientes, sino que 

tiende a impulsar el crecimiento económico a través del incremento en el 

ingreso y la acumulación acelerada del capital  (Saad, Miller, Martinez, & Holz, 

2008). 

Este bono puede cambiar en algunos años ya que como vimos anteriormente la 

población mayor tanto para Colombia como para el departamento proyecta un 

significativo aumento.  

En cuanto al indicador de relación niño-mujer de Colombia y de Santander 

muestran un comportamiento estable así para la década comprendida en 2010-2020, 

se estima que existirán 3,1 niños menores de 5 años por cada 10 mujeres en edad 

reproductiva, por debajo del promedio nacional que es de  3,4 por cada 10 mujeres; 

otro indicador positivo es la disminución de la tasa de mortalidad infantil que pasó en el 

departamento de 20,10% en 2010 a 18,20% en 2016, aunque aún se ubica por encima 

del promedio nacional. 
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CAPITULO III 

ENTORNO OFERTA INSTITUCIONAL Y EMPRESARIAL 
 

En este capítulo se mostrara el entorno empresarial del departamento de 

Santander, teniendo en cuenta la información presentada por la Cámara de Comercio 

de Bucaramanga. 

3.1. Estructura general empresarial del departamento de 

Santander: Empresas inscritas. 

Según la Cámara de Comercio de Bucaramanga durante el periodo comprendido  

entre el 01 de enero del 2016 y el 31 de marzo de 2017, el número de empresas 

matriculadas y renovadas en el departamento de Santander era de  78.299, según la 

actividad económica, pertenecen a comercio 34.692, con el 44,3% del total de 

empresas en el departamento; alojamiento y servicios de comida con 7.315 empresas 

(9,3%), cabe resaltar que estos sectores de la economía santandereana al 2015 

representaron el 4,9% de  participación en esta cuenta nacional, le sigue la industria 

de manufacturas con 10.333 empresas, cerca del 13,2%, de este sector se resalta la 

participación que se tiene en empresas de fabricación de calzado y textiles, en su 

mayoría mipymes. Otros sectores a destacar son Actividades profesionales, científicas 

y técnicas5 con 4.639 empresas (5,9%) y construcción con 4.365 empresas (5,6%). 

 
Tabla 2. Empresas matriculadas y renovadas desde 01/01/2016 hasta 31/03/2017 

departamento de Santander. 

Actividad Económica Total  

Comercio 34.692 

Industrias manufactureras 10.333 

Alojamiento y servicios de comida 7.315 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 4.639 

Construcción 4.365 

Otras actividades de servicios 3.294 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 2.437 

Transporte y almacenamiento 2.196 

Información y comunicaciones 1.737 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 1.351 

Actividades financieras y de seguros 1.248 

Actividades de atención de la salud humana y asistencia 1.241 

Actividades inmobiliarias 1.088 

                                                
5 Según el DANE; Esta sección abarca las actividades profesionales, científicas y técnicas 

especializadas. Estas actividades requieren un alto nivel de capacitación y ponen a disposición 

de los usuarios conocimientos y aptitudes especializados, como: actividades jurídicas y de 

contabilidad. 
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Actividades artísticas, entretenimiento y recreación 1.053 

Educación 706 

Distribución de agua y actividades de saneamiento ambiental 315 

Explotación de minas y canteras 178 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 64 

Administración pública y defensa 39 

Actividades de los hogares individuales en calidad de e 8 

Total 78.299 
Fuente: Cámara de Comercio de Bucaramanga. 

 

Como se mencionaba anteriormente la mayoría de las empresas en el departamento 

son Mipymes, el 98,7% corresponden a pequeñas y micro empresas. En un 

desagregado por tamaño de empresas tenemos que de las 78.299 empresas 

matriculadas y renovadas al 31 de marzo de 2017, solo 231 corresponden a empresas 

grandes6 (0,3%), 758 a medianas (1%), 3225 a pequeñas (4,1%) y 74.085 a micro 

(94,6%). 

Gráfica 7. Participación porcentual por tamaño de las empresas inscritas en Santander a 

Marzo 2017. 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Bucaramanga, empresas matriculadas y renovadas desde 

01/01/2016 hasta 31/03/2017. 

                                                
6 Según definición del DANE;  se define la microempresa como “Unidades económicas con no 

más de 10 trabajadores, cuyos activos totales no exceden los 501 salarios mínimos mensuales 

legales vigentes. Pequeña empresa: Unidades económicas entre 11 y 50 trabajadores, cuyos 

activos totales deben estar entre 501 y menos de 5 001 salarios mínimos mensuales legales 

vigentes. Mediana empresa: Unidades económicas que poseen entre 51 y 200 trabajadores, 

cuyos activos totales se encuentran entre 5 001 y 15 000 salarios mínimos mensuales legales 

vigentes” y grandes empresas unidades económicas con más de 200 trabajadores. 
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Fuente: Cámara de Comercio de Bucaramanga, empresas matriculadas y renovadas desde 01/01/2016 

hasta 31/03/2017. 

 

Gráfica 8. Clasificación por tamaño de las empresas inscritas en Santander a 

Marzo 2017. 
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3.2. Nuevas empresas constituidas del departamento de 

Santander. 

 
Tabla 3. Nuevas empresas constituidas en Santander a Diciembre de 2016. 

Actividad económica (CIIU)7 2015 2016 
Variación 

% 

Comercio 5.153 5.851 13,5% 

Alojamiento y servicios de comida 1.499 1.781 18,8% 

Industrias manufactureras 1.667 1.585 -4,9% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 747 874 17,0% 

Construcción 761 863 13,4% 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 705 512 -27,4% 

Otras actividades de servicios 477 511 7,1% 

Transporte y almacenamiento 407 429 5,4% 

Información y comunicaciones 303 338 11,6% 

Actividades artísticas, entretenimiento y recreación 161 217 34,8% 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 189 215 13,8% 

Actividades financieras y de seguros 208 204 -1,9% 
Actividades de atención de la salud humana y asistencia 
social 151 135 -10,6% 

Actividades inmobiliarias 159 131 -17,6% 

Educación 110 120 9,1% 
Distribución de agua y actividades de saneamiento 
ambiental 64 77 20,3% 

Explotación de minas y canteras 23 20 -13,0% 
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado 8 16   

Administración pública y defensa 6 6   

Total empresas 12.798 13.885 8,5% 

Fuente: Cámara de Comercio de Bucaramanga - Cifras en número de empresas - Año corrido. 

Para el 2016 se crearon 13.885 empresas, un crecimiento de 8,5% frente al 

2015 en el cual se crearon 12.798 empresas, una significativa recuperación con 

respecto al 2014 en  el cual se habían generado 16.203 nuevas empresas.  Según el 

observatorio de competitividad de la Cámara de Comercio de Bucaramanga: “Este 

impulso fue motivado por el aumento en las empresas de tamaño micro, que 

alcanzaron una participación del 99,7% en el total de nuevas matrículas”  (Cámara de 

Comercio de Bucaramanga, Nuevas empresas Santander 2016, Actualidad 

Económica, 2017).  

De manera desagregada podemos observar que el sector comercio fue la 

actividad  con mayor participación con una participación del 42,1% de total de 

                                                
7 DANE: Clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades económicas, 

Revisión 4 adaptada para Colombia; CIIU Rev. 4 A.C 
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empresas nuevas constituidas, seguida por los servicios de  alojamiento y comida con 

un 12,8%, la industria manufacturera con un 11,4% y la construcción con 6,3%, 

principalmente (ver Tabla 3). Cabe mencionar que algunas actividades presentaron 

una disminución frente al 2015, actividades como industrias manufactureras 

presentaron un saldo negativo del 4,9%, así como actividades financieras y de seguros 

del 1,9%, otras su disminución fue más significativa como las actividades de servicios 

administrativos y de apoyo con un 27,4% de menos empresas, exportación de minas y 

canteras con un 13% y actividades inmobiliarias con un 17,6%. 

Según la Cámara de Comercio de Bucaramanga el 81% de estas nuevas 

empresas se instalaron en el ÁREA Metropolitana de Bucaramanga, dada su papel de 

principal concentración poblacional en el departamento, esto genera una explicación a 

las tasas de desempleo bajas que se presentan en la región, aunque con gran interés 

por la calidad de los trabajos ya que en su mayoría se tratan de mipymes. 

Este importante incremento en la generación de empresas inscritas ante la 

Cámara de Comercio de Bucaramanga hace parte de los lineamiento planteados a 

través Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes)8, en cuanto a la 

internacionalización de las empresas, los cuales se enfocan en la transformación del 

aparato productivo, la formalización empresarial y el mejoramiento de la 

competitividad, entre otros. Para ello se diseñó la Política de Transformación 

Productiva y Promoción de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, la Política de 

Ciencia, Tecnología e Innovación y la Política de Productividad y Competitividad  

(Delgado Jaimes & Gamboa Vesga, 2017). 

 

3.3. Movimiento de sociedades en el departamento de 

Santander. 

Durante el periodo de enero a diciembre de 2016 se constituyeron 2.678 

nuevas sociedades, lo que representó un incremento del 24,1% con respecto al año 

2015,   estas nuevas sociedades se constituyeron principalmente en los sectores de 

Actividades profesionales, científicas y técnicas con 570 sociedades, comercio con 

534, construcción con 474, industria manufacturera con 261 y otros 1459. 

 

 

                                                
8 El Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), es un organismo 

asesor del Gobierno en materia de desarrollo económico y social, y es el encargado de estudiar 

y recomendar políticas generales en esas áreas. 

9 En otros se congregan las actividades económicas como: artísticas, entretenimiento y 

recreación, suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, educación, explotación 

de minas y canteras, distribución de agua y actividades de saneamiento ambiental, otras 

actividades de servicios, actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores y 

administración pública y defensa. 
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Fuente: Cámara de Comercio de Bucaramanga - Datos de Sociedades 

Para el mismo periodo de 2016, el total de sociedades disueltas fue de 491, un 

14,7% con respecto al 2015 que presentó 428; las actividades donde más se presentó 

la disolución de sociedades fue comercio con 110 sociedades, actividades 

profesionales, científicas y técnicas con 54, industria manufacturera con 44  y 

construcción con 44, lo cual contrasta con las cifras de formación de nuevas 

sociedades ya que a pesar de ser las actividades donde más se presentan 

disoluciones de sociedades, también son las que presentaron mayor creación en 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 9. Nuevas sociedades constituidas en Santander, enero–diciembre de 

2016. 
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CAPITULO IV 

ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LA ECONOMÍA EN EL 

DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL ÁREA 

METROPOLITANA DE BUCARAMANGA. 
 

Para poder entender el comportamiento del mercado laboral, es necesario 

previamente conocer la estructura y la dinámica de la economía en la región misma, 

es por ello que  este capítulo busca mostrar un escenario de la economía del 

departamento de Santander y del AMB, su participación en la economía nacional y el 

comportamiento de la misma por ramas de actividad. 

 

4.1. Dinámica económica del departamento de Santander. 

El departamento de Santander tuvo un positivo comportamiento económico, 

para este capítulo analizaremos el periodo 2010-2015 ya que hasta el 2015 se tienen 

la información por departamento disponible; de acuerdo con el  DANE  el crecimiento 

porcentual del país entre 2014 y 2015 fue de 3,1%, mientras que el del departamento 

de Santander fue de 3,2%, lo cual denota una disminución en comparación con el 

periodo de estudio anterior (2007-2010) donde en el último año se presentó un 

crecimiento nacional de 4,3% y departamental de 5,9%. 

La participación del departamento en el Producto Interno Bruto (PIB) del país 

durante este periodo ha sido creciente llegando al 7,9% en 2015, llegando a ser el 

cuarto departamento con mayor participación del PIB, después de Bogotá, Antioquia y 

Valle. 

 

 

 

Fuente: DANE, cuentas nacionales. 

Gráfica 10.Participación porcentual del Producto Interno Bruto Departamental, a precios 

corrientes. Periodo 2010-2015. 
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Gráfica 11. Participación porcentual del Producto Interno Bruto, principales 

Departamental, a precios corrientes.  periodo 2015. 

 

Fuente: DANE, cuentas nacionales. 

Producto Interno Bruto del departamento de Santander, a precios corrientes ha 

venido aumentando cada año llegando en el 2015 a  63.172 miles de millones de 

pesos, lo cual muestra un crecimiento significativo teniendo en cuenta que en el 2010 

el PIB del departamento llegaba a 39.983 miles de millones de pesos, este crecimiento 

se ve soportado por el aumento de producción de la refinería de Barrancabermeja, la 

cual en 2015 produjo un 41% más que en 2014; megaproyectos como la represa de 

Hidrosogamoso, que además  produce el 8,3% de la producción eléctrica nacional, 

entre otros factores contribuyeron a este proceso. 

 

 

 

Fuente: DANE, cuentas nacionales. 

Gráfica 12. Producto Interno Bruto Departamental, a precios corrientes. 

2010-2016. 
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En cuanto al PIB per cápita por departamento, Santander tiene el tercer PIB per 

cápita más alto, después de Casanare y Meta, por $ 30.649.965 por habitante. 

Resultados que son reflejo del crecimiento mismo del PIB del departamento y de un 

crecimiento relativamente bajo de la población; es importante mencionar que para 

algunos expertos, a pesar que los ingresos per cápita del departamento sean altos, no 

reflejan la verdadera situación de la población y es más una ilusión provocada por la 

producción petrolera del mismo, al igual que en departamentos como Casanare y 

Meta.  

Gráfica 13. Producto Interno Bruto Departamental por habitante a precios corrientes 

  

Fuente: DANE, cuentas nacionales. 

A nivel desagregado por actividad económica, se presenta la fuerza 

representativa que tiene la industria manufacturera en el departamento con un 17,8% 

de participación del total del PIB de Santander, le sigue construcción con 14,9%, 

establecimientos financieros y actividades inmobiliarias con 12,4% y comercio con 

8,9%. 

Tabla 4. Porcentaje valor agregado según actividad económica, 2010-2015. 

ACTIVIDADES ECONOMICAS 2010 2011 2012 2013 2014 2015p

AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA 

Y PESCA 6,1% 6,0% 5,9% 5,9% 5,6% 5,7%

EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 4,6% 4,9% 5,0% 5,1% 5,3% 5,3%

INDUSTRIA MANUFACTURERA 22,7% 21,3% 20,1% 19,1% 18,7% 17,8%

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 2,0% 2,0% 2,0% 2,3% 2,3% 2,8%

CONSTRUCCION 10,1% 11,2% 12,5% 13,6% 14,6% 14,9%

COMERCIO, REPARACIÓN, RESTAURANTES Y 

HOTELES 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 8,6% 8,9%

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 

COMUNICACIONES 6,1% 6,4% 6,6% 6,7% 6,8% 7,1%

ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, 

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y SERVICIOS A LAS 

EMPRESAS 12,4% 12,7% 12,7% 12,7% 12,2% 12,4%

ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES, 

COMUNALES Y PERSONALES 9,4% 9,3% 9,1% 9,2% 8,9% 9,1%

Subtotal Valor Agregado 82,6% 82,6% 82,5% 82,7% 82,3% 82,7%

Impuestos 17,3% 17,3% 17,5% 17,2% 17,6% 17,4%

PIB TOTAL DEPARTAMENTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  

Fuente: DANE, cuentas nacionales, cálculos propios.  
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En la industria manufacturera tenemos la participación de sectores como textil, 

alimentos y bebidas que incentivaron fuertemente esta rama, uno de los principales  

impulsos está dado por la planta petroquímica de Ecopetrol en Barrancabermeja, que 

adicionalmente ha incrementado la producción de polietileno, insumo básico para el 

desarrollo de la industria de los plásticos en Colombia, además de otros productos 

resultados del refinamiento del petróleo este incremento en la oferta de productos del 

complejo industrial le generó a Ecopetrol recursos por unos 820 millones de dólares en 

los últimos dos años. 

En el sector de construcción la mayor participación la generó la construcción de 

obras de ingeniería civil con un 10% del 14,9% del sector, esto se generó 

principalmente  por la construcción de puentes, carreteras elevadas, viaductos, túneles 

(obras de infraestructura en la región), la construcción de pistas de aeropuerto, los 

trabajos de dragado del rio magdalena y la construcción de hidrosogamoso, así como 

obras turísticas como el eco parque del Santísimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

Diagnóstico del mercado laboral en el Área Metropolitana de Bucaramanga (2010-2016) 

37 

CAPITULO V 

MERCADO LABORAL EN  EL DEPARTAMENTO DE 

SANTANDER Y EL ÁREA METROPOLITANA DE 

BUCARAMANGA. 

El eje principal de este trabajo es el análisis de los principales indicadores de 

mercado de trabajo, en este capítulo se analizará el comportamiento de esta batería 

de indicadores durante el periodo 2010 – 2016 y sus cambios más significativos con 

respecto a los resultados del estudio anterior en el periodo 2007-2010. 

5.1 Comportamiento de indicadores de mercado de trabajo a 

nivel nacional, departamental y del AMB. 

En Colombia para el 2016 había 37.851.364 personas en edad de trabajar 

(PET), de las cuales 24.404.942 personas, representaban la población 

económicamente activa (PEA), a nivel departamental se observan en el 2015 

1.679.231 personas en edad de trabajar y 1.152.800 personas económicamente 

activas y a nivel del AMB en 2016 la PET era  886.663 y la PEA era 610.860 de los 

cuales el 52,2% corresponden a hombres y el 47,8% a mujeres. De manera 

desagregada por nivel educativo podemos  ver el comparativo de la distribución de la 

PEA en la siguiente tabla. 

 
Tabla 5. Nivel educativo PEA y porcentaje de participación, AMB comparativo 2010 y 

2016. 

Nivel educativo

Basica primaria 133.704 22,8% 119.740 19,6%

Basica secundaria 93.518 16,0% 79.388 13,0%

Media 155.488 26,5% 185.935 30,4%

Ninguno 9.682 1,7% 7.237 1,2%

No sabe, no informa 0 0,0% 0 0,0%

Preescolar 0 0,0% 0 0,0%
Superior o universitaria 193.527 33,0% 218.560 35,8%

2010 2016

 

Fuente: Fuente de Información Laboral de Colombia, FILCO, Ministerio de Trabajo. 

Para el año 2016 de acuerdo con los datos estadísticos del DANE, la tasa 

global de participación (TGP)10 a nivel nacional fue de 64,5% frente al 64,7% del 2015, 

es decir presentó una disminución del 0,2%; a nivel del Área Metropolitana de 

Bucaramanga, se presentó un comportamiento similar, para el 2016 la TGP  fue de 

                                                
10 Definición del DANE; La Tasa Global de Participación (TGP), es la relación porcentual entre 

la población económicamente activa y la población en edad de trabajar. Este indicador refleja la 

presión de la población sobre el mercado laboral. 
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68,9% frente al 69,2% del 2015, una disminución del 0,3%, a pesar de esta situación, 

la TGP en el AMB fue superior al promedio nacional, esto implica que existe una 

mayor presión de la población sobre el mercado laboral en el AMB, es decir, más 

gente buscando trabajo . 

Con relación al periodo de estudio anterior 2007-2010, a nivel nacional la TGP 

presentó un incremento del 1,8% pasando del 62,7% en 2010 a 64,5% en 2016, a 

nivel departamental aún no se tiene disponible los datos de 2016 pero observando 

2010-2015 se encuentra que el departamento también ha presentado incremento 

pasando de 66.6% en 2010 a 68,7% en 201511, ver gráfica 10,  durante los últimos 

seis años el AMB presenta una oferta de fuerza de trabajo mayor a la departamental y 

a su vez el departamento presenta una proporción de población en edad de trabajar 

que desea participar activamente en el mercado laboral mayor al promedio nacional, 

ver gráfica 11. 

 

 

 

Fuente: DANE, GEIH 

 

 

 
 Fuente: DANE, GEIH 

                                                
11 Los periodos comparativos se realizan al 2015, en función que no se dispone de la 

información a nivel departamental consolidad para el periodo 2016. 

Gráfica 14. Tasa Global de Participación comparativa entre 2010 y 2015, 

nacional, departamental y AMB. 

Gráfica 15.Tasa Global de Participación periodo 2010-2016, nacional, 

departamental y AMB. 
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Otro indicador a observar es la tasa de ocupación, esta al igual que la TGP 

presenta variaciones positivas en el periodo de 2010-2016 tanto nacional, 

departamental y de AMB. 

 

 

 

Fuente: DANE, GEIH 

Este indicador en comparación al periodo de estudio anterior tuvo un 

comportamiento positivo ya que en los últimos años ha aumentado, es así que a nivel 

nacional se pasó del 55,4% al 59% en 2015; a nivel departamental pasó de 60,7% en 

2010 al 64,1% en 2016, a nivel de AMB el crecimiento fue menor tan solo de 0,4% a 

diferencia del departamento que creció en 3,4% y nacional 3,6%. 

 

 

 

Fuente: DANE, GEIH 

Lo que continúa siendo preocupante es al comparar las tasas de ocupación con 

las tasas de informalidad, donde por ejemplo en el último trimestre de 2016 la 

proporción de informalidad para el AMB era de 51,1% de los ocupados. 

Gráfica 16.Tasa de ocupación comparativa entre 2010 y 2015, nacional, 

departamental y AMB. 

Gráfica 17. Tasa de ocupación 2010-2016, nacional, departamental y AMB. 
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En cuanto a la tasa de desempleo podemos observar que en el periodo 

comparativo entre 2010 y 2015 se presentó una significativa reducción tanto a nivel 

nacional, departamental y del AMB, a diferencia del periodo comparativo anterior entre 

2007 y 2010, donde a nivel de departamento y de AMB se había presentado 

incremento, este comportamiento es incentivado por la generación de empleo en 

sectores que al 2015 presentan un crecimiento en la población ocupada con respecto 

al 2010 como: el comercio y la hotelería en un 5,6%, Servicios comunales, sociales y 

personales con 7,8%, construcción con 18,8%, intermediación financiera con 27,8% y 

actividades inmobiliarias 38,2%.  

 

 

 

 

Fuente: DANE, GEIH 

 

 

 

 

Fuente: DANE, GEIH 

Gráfica 18. Tasa de desempleo comparativo entre 2010 y 2015, nacional, 

departamental y AMB. 

Gráfica 19. Tasa de desempleo 2010-2016, nacional, departamental y AMB. 
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Cabe resaltar que en el periodo de estudio 2010-2016 la disminución de la 

población desocupada tiene varios causales, como la Ley de Formalización y 

Generación de Empleo, que fue expedida por el Congreso el 29 de diciembre de 2010, 

cuyo objetivo es la generación de incentivos a la formalización en las etapas iniciales 

de la creación de empresas con el fin de aumentar beneficios y disminuir los costos de 

formalizarse y políticas como el programa de generación de 40.000 nuevos empleos, 

otro factor es el comportamiento de los sectores productivos, por ejemplo el sector 

minero-energético, presentó una disminución en la generación de nuevas empresas en 

2016 con respecto al 2015 como se observa en la tabla 3, pero estos sectores no son 

intensivos en mano de obra sino en capital, por lo tanto su impacto no es tan fuerte 

sobre la población empleada; por el contrario, sectores como la construcción, que sí 

son grandes empleadores, siguen mostrando un buen ritmo de crecimiento, lo que 

beneficia al mercado laboral, otro  de los sectores que han presentado un significativo 

crecimiento ha sido  el de la industria manufacturera, la cual es hoy una de las grandes 

beneficiarias de la devaluación y que emplea una gran cantidad de empleados, tal es 

el caso del sector textil. 

La población subempleada12toma una mayor importancia al analizar el 

comportamiento del mercado laboral, como ya se mencionó, a pesar que las tasas de 

ocupación han aumentado, la cantidad de población que no se siente satisfecha con el 

empleo que tiene ha disminuido a nivel nacional y de AMB pero presentó repunte a 

nivel departamental, esta población puede estar desempeñando empleos informales y 

desean pasar a desempeñar empleos formales, o desarrollando actividades con 

salarios bajos para su nivel de formación pero debido al aumento de la oferta laboral 

en algunos sectores se ven obligados a tomar estos empleos, como se observa a 

través del comportamiento de la Tasa Global de Participación; en este caso específico 

tendremos en cuenta la población subempleada objetivo, que según el DANE se 

define como la población ocupada que tienen el deseo de cambiar de trabajo, pero 

además han hecho una gestión para materializar su aspiración y están en disposición 

de efectuar el cambio. Pueden ser subempleados por horas, por competencias o por 

ingresos.  

 

 

 

 

 

                                                
12 Para Ortiz, Uribe & García (2008) el subempleo es una variable utilizada para agregar los 

empleos de baja calidad desde el punto de vista de la oferta, ya que el subempleo agrupa a los 

trabajadores que se sienten de alguna forma insatisfechos con su empleo; según el DANE 

(2005) considera dos tipos de subempleo: subempleo visible e invisible. El primero corresponde 

a los trabajadores cuya jornada laboral es menor de la que quisieran tener (insatisfacción con la 

jornada laboral); y el subempleo invisible corresponde a los trabajadores que ganan menos de 

lo que esperan (insatisfacción con el ingreso), o se desempeñan en actividades para las cuales 

están sobre calificados (insatisfacción por competencias). 
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Gráfica 20. Población subempleada 2010-2016, nacional, departamental y AMB. 

 

Fuente: Fuente de Información Laboral de Colombia, FILCO, Ministerio de Trabajo. 

A nivel nacional el total de población subempleada objetivo en el 2016 fue de 

2.505.151 personas, significativamente menor al 2010 donde se presentaban 

2.737.979 personas, a nivel departamental en 2015 se tuvieron 104.078 personas 

insatisfechas, 10.636 menos que en 2010 pero 4.492 más que en 2014, en cuanto al 

Área Metropolitana de Bucaramanga  la tendencia ha sido decreciente con un repunte 

en 2013 y 2014, así en 2016 se presentaron 60,781 en comparación a los 70.842 

presentados en 2010. 

5.2. Población Ocupada AMB. 

El comportamiento de la tasa de ocupación por sexo, encontramos que 

históricamente en el periodo observado en el Área Metropolitana de Bucaramanga, la 

proporción de hombres ocupados es significativamente mayor que el de las mujeres, 

en 2016 la población de hombres ocupados en el AMB fue del 70,2%, mientras que la 

población de mujeres ocupadas fue de 56,5% y la tasa de ocupación total para el AMB 

fue de 63%; este comportamiento se ha presentado durante todo el periodo de 

estudio. 

 

 

Fuente: DANE, GEIH. 

Gráfica 21. Tasa de ocupación por sexo, periodo 2010-2016.  
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De acuerdo con la tasa de ocupación en el AMB, medida en el periodo 

comprendido entre 2010 hasta 2016 podemos observar que los niveles más altos de 

ocupación se dan a nivel de educación superior o universitaria, donde la población con 

este nivel educativo llegó en 2016 al 71,1% de ocupados, le sigue la población con 

niveles de bachillerato con 72,2% de ocupados, los niveles más bajos los presentan 

las personas con ningún nivel educativo, primaria y bachillerato sin culminar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Fuente de Información Laboral de Colombia, FILCO, Ministerio de Trabajo. 

 

A nivel desagregado por rango de edad, encontramos que la mayor proporción 

de ocupados se encuentra en el rango de 29 a 40 años, seguido del rango de 41 a 60 

años, como dato característico se encuentra que la población entre 18 y 28, en el 2010  

eran ocupados el 67% y al 2014 eran ocupados el  69,7% año en el cual se presentó 

el pico más alto de la tasa del periodo de estudio, pero en 2015 eran ocupados el 

68,7% y al 2016 eran ocupados el  67,8% es decir disminuyó la participación de 

jóvenes en el AMB después del 2015, lo cual coincide con la puesta en marcha del 

programa de los 40.000 nuevos empleos, creado precisamente para este rango de 

edad, por lo cual se considera importante revisar el nivel de participación empresarial 

en el AMB en este programa y su impacto sobre la población. 

Se observa positivamente la disminución de la tasa de ocupación de menores 

de edad, en el rango de 10 a 17 años, la cual ha pasado del 18,3% en 2010 al 9,7% en 
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2016 lo que conlleva al cumplimiento de uno de los 5 pactos por el trabajo decente, 

suscrito por el Ministerio de Trabajo y la Gobernación de Santander por la erradicación 

el trabajo infantil. 

 

 

 

Fuente: Fuente de Información Laboral de Colombia, FILCO, Ministerio de Trabajo. 

En cuanto al total de la población según el DANE a 2015 el departamento de 

Santander contaba con una población económicamente activa (PEA)  de 1.152.800 

personas y el AMB contaba con una población económicamente activa  de 606.943 

personas, es decir que el AMB contaba con el 52,6% del PEA departamental, para el 

2016 la cifra de PEA en el AMB subió a 610.860, en comparación al periodo 2010 

aunque las cifras eran menores, el porcentaje con el que contaba el AMB en el PEA 

departamental era del 54,6%. 

El AMB cuenta al 2016 con total de población ocupada  de 558.465 personas 

de las cuales el 52,8% son hombres (295.085) y el 47,2% (263.380) son mujeres, de 

manera desagregada comparado con 2010 podemos encontrar que la población 

ocupada con nivel de educación superior o universitaria13 corresponde al 35% de la 

población total ocupada con 194.569 personas, mientras que para el 2010 

correspondía al 32% con 167.636 personas en cuanto el comportamiento desagregado 

de rangos de edad entre los rangos de 18 y 60 años la población ha aumentado pero 

los porcentajes con respecto a la totalidad se han mantenido contantes, en el rango de 

10 a 17 se observa una importante disminución.  

 

 

                                                
13 El DANE reúne dentro de esta categoría a las personas  con título de técnico o tecnológico, 

universitario y posgrado. 

Gráfica 22. Tasa de ocupación por rango de edad, periodo 2010-2016. 
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Nivel educativo 2010 2016 

Básica primaria 123.297 24% 113.088 20% 

Básica secundaria 83.744 16% 72.553 13% 

Media 137.866 26% 171.361 31% 

Ninguno 8.768 2% 6.894 1% 

No sabe, no informa 0 0% 0 0% 

Preescolar 0 0% 0 0% 

Superior o 
universitaria 

167.636 32% 194.569 
35% 

Total 521.311 100% 558.465 100% 

          

Rango de edad 2010 2016 

10 a 17 19.361 4% 9.127 2% 

18 a 28 136.125 26% 145.014 26% 

29 a 40 156.250 30% 166.728 30% 

41 a 60 179.251 34% 197.134 35% 

61 y más 30.324 6% 40.462 7% 

Total 521.311 100% 558.465 100% 

Fuente: Fuente de Información Laboral de Colombia, FILCO, Ministerio de Trabajo. 

El promedio de horas trabajadas por semana en la población ocupada del AMB 

para el 2016 fue de 47,4, el promedio nacional es de 44,6 horas, a nivel desagregado 

el promedio de horas trabajadas a la semana por hombres es de 51 horas y de 

mujeres 43,3 horas, según el ministerio de trabajo en el 2015 las posiciones 

ocupacionales con los promedios de horas trabajadas a la semana más altas era: los 

patronos o empleadores con 53,9 horas,  empleados gubernamentales con 49,3 horas, 

seguidos de empleados domésticos  con 48,3 horas y empleado particular con 49,5 

horas. 

En cuanto al promedio de ingresos laborales, para el 2015 el AMB presentaba 

un promedio de $ 1.142.114 pesos, superior al ingreso promedio nacional de  $ 

916.996 pesos, a nivel desagregado encontramos que el promedio de ingresos de los 

hombres es de $ 1.319.494 mientras que las mujeres ganaban en promedio $ 942.219, 

es decir una disparidad salarial de $ 377.275, siendo superior a la disparidad 

presentada a nivel nacional que era para el mismo periodo de  $ 203.657 pesos 

mensuales, para el periodo 2010 en el AMB se presentaba una disparidad de $ 

397.191 pesos lo que presenta un leve mejoramiento. 

 

Tabla 6. Población ocupada, nivel educativo y rango de edad con  porcentaje de 

participación, AMB periodo  2010 -2016. 
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5.3. Población desocupada AMB. 

La tasa de desempleo14 del AMB presenta en general un comportamiento 

decreciente y relativamente baja, además en todo el periodo de estudio se ubica por 

debajo de los niveles nacionales. El periodo más bajo se presentó en 2015 donde el 

desempleo llegó a 7,9% 

 

 

Fuente: Fuente de 

Fuente: Información Laboral de Colombia, FILCO, Ministerio de Trabajo. 

En 2016 el total de desempleados en el AMB eran de 52.395 personas, al 

revisar la información de manera  desagregada  por sexo, encontramos que el 9,8% 

corresponde a mujeres y el 7,4% corresponde a hombres. 

En cuanto a rango de edad se observa como el rango de personas entre 18 a 

28 años presenta los niveles más altos de desempleo, teniendo en cuenta que se está 

excluyendo la población en el rango de 10 a 17 años los cuales por su estado de 

menores de edad, representan un comportamiento positivo al tener altos niveles de 

desempleo, como se observa en la gráfica los niveles son significativamente distantes 

al presentado por los demás rangos de edad. 

 

 

                                                
14 DANE; La Tasa de desempleo es la relación porcentual entre el número de personas que 

están buscando trabajo (DS), y el número de personas que integran la fuerza laboral (PEA). 

Está compuesta por: a) Tasa de desempleo abierto que corresponde a aquellas personas en 

edad de trabajar que no tienen empleo actualmente, se encuentran disponibles para empezar a 

trabajar, y han estado en búsqueda de trabajo durante el último mes; b) El desempleo oculto, 

corresponde a las personas en edad de trabajar que no tienen empleo actualmente, se 

encuentran disponibles para empezar a trabajar, y no han hecho diligencias en busca de 

trabajo en el último mes pero sí en los últimos doce meses y tienen una razón válida para haber 

dejado de buscarlo. 

Gráfica 23. Tasa de desempleo a nivel nacional y AMB, periodo 2010-2016. 
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Rangos de edad 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

10 a 17 21,8 20,7 22,6 21,4 25,4 15,3 17,7 

18 a 28 17,9 16,4 16 15,9 14,4 13,9 14,2 

29 a 40 7,9 7,1 7,4 6,7 5,4 6,1 6,8 

41 a 60 7 5,3 5,7 5,8 4,6 4,8 5,8 

61 y más 8,5 6,5 6,1 6,7 4,6 4,7 5 

Fuente: Fuente de Información Laboral de Colombia, FILCO, Ministerio de Trabajo. 
 
 

 
Fuente: Fuente de Información Laboral de Colombia, FILCO, Ministerio de Trabajo. 

Al observar el cambio positivo en los niveles de desempleo es necesario ver a 

la par indicadores como la tasa de subempleo que permite dimensionar un escenario 

de la conformidad y calidad de los puestos de trabajos generados para disminuir el 

desempleo. 

Se tienen dos tipos de subempleo, por insuficiencia de horas, que existe 

cuando las horas de trabajo de una persona ocupada son insuficientes, y las 

situaciones de empleo inadecuado, que obedecen a otras limitaciones en el mercado 

de trabajo que coartan las capacidades y el bienestar de los trabajadores, estas 

pueden ser por ingresos o por competencias. 

Además el subempleo puede ser subjetivo el cual se refiere al simple deseo 

manifestado por el trabajador de mejorar sus ingresos, el número de horas trabajadas 

o tener una labor más propia de sus personales competencias; o subempleo objetivo 

que comprende a quienes tienen el deseo, pero además han hecho una gestión para 

materializar su aspiración y están en disposición de efectuar el cambio. 

Gráfica 24. Tasa de desempleo por rango de edad, periodo 2010-2016. 

Tabla 7. Población desempleada, rango de edad participación, AMB periodo  2010 y 

2016. 
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tasa de subempleo subjetivo 218.914 202.158 189.107 164.200 163.433 157.723 151.075

  Insuficiencia de horas 61.224 70.432 60.373 51.490 44.366 42.407 41.777

  Empleo inadecuado por competencias 138.699 113.866 126.222 112.459 118.091 100.916 94.540

  Empleo inadecuado por ingresos 194.036 171.055 162.989 140.832 143.578 137.694 132.046

Tasa de subempleo objetivo 79.138 74.046 66.721 61.885 65.564 64.344 61.207

  Insuficiencia de horas 26.352 28.936 24.372 22.714 19.095 19.515 21.434

  Empleo inadecuado por competencias 53.611 42.356 46.431 43.161 50.692 43.370 37.748

  Empleo inadecuado por ingresos 68.714 59.667 56.518 51.259 57.566 55.462 51.768

 

Gráfica 25. Subempleados objetivos y subjetivos AMB, periodo 2010-2016. 

Fuente: Fuente de Información Laboral de Colombia, FILCO, Ministerio de Trabajo. 

La tendencia del nivel de subempleo ha disminuido sobre todo el subempleo 
subjetivo que es el de mayor presencia en el AMB, en este mismo se encuentra que el 
la mayor cantidad de personas insatisfechas en sus empleos lo están por el 
inadecuado nivel de ingresos, le sigue el desarrollo de labores no adecuadas para sus 
competencias y finalmente la cantidad de horas trabajadas. 

 

Fuente: DANE, GEIH. Cálculos propios. 
 

5.4. Informalidad laboral AMB. 

Como se dimensionó en el Capítulo I, tanto en la justificación como en el marco 

teórico, la informalidad es uno de los problemas que tiene mayor impacto en el 

mercado laboral en el país y de manera significativa en el Área Metropolitana de 

Bucaramanga; por ello es de gran importancia profundizar en el tema a través de los 

indicadores arrojados por el módulo de informalidad de la Gran Encuesta Integrada de 

Hogares (GEIH). 

En el marco teórico del presente trabajo se mencionó como en la Decimoquinta 

Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo realizara en 1993, se definió el 

“empleo informal” en términos de las características de las unidades de producción 

/empresas (enfoque empresarial), en lugar de las características de las personas 

Tabla 8.  Población desempleada, rango de edad participación, AMB periodo  2010 y 

2016. 
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ocupadas o de los empleos (enfoque laboral). Esto con el fin de permitir la inclusión 

del empleo informal en el sistema de cuentas nacionales y medir su contribución en el 

PIB de cada país15. 

Bajo esta definición se resume que algunos de los principales elementos de la 

informalidad laboral son el funcionamiento a pequeña escala con poca distinción entre 

el trabajo y el capital como factores de producción o como lo definen en el  estudio 

anterior: “la informalidad está estrechamente relacionada con los trabajos de baja 

productividad, poca utilización de capital y un nivel de ingreso de subsistencia”  

(ORMET, 2012). 

Desde el punto de vista de la población ocupada se considera que un 

trabajador tiene un empleo informal si su relación de trabajo, de derecho o de hecho, 

no está sujeta a la legislación laboral nacional, el impuesto sobre la renta, la protección 

social o determinadas prestaciones relacionadas con el empleo.  

Para el DANE, las características que permiten precisar la definición de empleo 

informal se describen como los empleados particulares y los obreros que laboran en 

establecimientos, negocios o empresas que ocupen hasta cinco personas en todas 

sus agencias y sucursales, incluyendo al patrono y/o socio; 

 Los trabajadores familiares sin remuneración; 

 Los trabajadores sin remuneración en empresas o negocios de otros hogares; 

 Los empleados domésticos;  

 Los jornaleros o peones; 

 Los trabajadores por cuenta propia que laboran en establecimientos hasta 

cinco personas, excepto los independientes profesionales; 

 Los patrones o empleadores en empresas de cinco trabajadores o menos; 

 Se excluyen los obreros o empleados del gobierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE, GEIH. Cálculos propios. 

                                                
15 DANE; Metodología informalidad Gran Encuesta Integrada de Hogares – GEIH, 2009. 

Gráfica 26. Proporción de informalidad según tamaño de empresa hasta 5 

trabajadores 
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Al observar el comportamiento de la informalidad bajo el concepto de medición 

del DANE encontramos que desde el 2010 la tasa de informalidad ha venido 

disminuyendo en el AMB, aunque aún presenta un significativo 55%, si tenemos en 

cuenta el significativo incremento en la creación de Mipymes matriculadas en la región 

de acuerdo a los datos de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, se podría pensar 

que se ha avanzado en la lucha contra la informalidad empresarial, pero aún hay una 

senda larga por disminuir. 

 

Fuente: DANE, GEIH. Cálculos propios. 

Ahora bien si observamos la informalidad desde los términos de acceso de la 

población ocupada a el sistema de seguridad social, asumiendo que son empleados 

informales aquellas personas que no se encuentran afiliados al régimen contributivo 

del sistema de seguridad social ya sean como cotizantes dependientes o 

independientes encontramos que en el periodo de estudio el número de ocupados 

afiliados al régimen contributivo ha aumentado en comparación con el periodo 2010, 

pero aun así encontramos que solo un 51% están afiliados estos resultados son 

contrastantes con los presentados por la proporción de ocupados informales del 

DANE. 

Desde el punto de vista de condiciones legales y desagregando por afiliación a 

salud, pensión, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar encontramos  

una disminución de la población ocupada que no se encuentra haciendo aportes a 

salud, ni al sistema pensional pero de igual manera que desde los conceptos 

estadísticos anteriores observamos que cerca de la mitad de los trabajadores se 

encuentra sin estos requerimientos de ley. 

 

Gráfica 27.Porcentaje de ocupados que contribuyen a salud en el régimen contributivo. 
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Fuente: Fuente de Información Laboral de Colombia, FILCO, Ministerio de Trabajo. 

En cuanto al porcentaje de ocupados afiliados al sistema general de riesgos 

laborales y a cajas de compensación familiar el comportamiento es similar como se 

puede observar en la gráfica 30. 

Estos resultados presentados dan una dimensión clara de la situación laboral 

en el AMB,  lo cual a pesar la ambigüedad conceptual que se presenta en el tema de 

informalidad laboral, ya que dependiendo del área de conocimiento desde la que se 

realiza la aproximación al fenómeno, se  enfatizan algunas características de su 

dimensión y se dejan de lado otras, permiten concluir el grave problema de calidad de 

las condiciones en que se desempeña la población ocupada de la región a pesar que 

de acuerdo con el informe de trimestre móvil de diciembre 2016 a febrero 2017, de 

medición de empleo informal  y seguridad social elaborado por el  DANE, 

Bucaramanga se encuentra entre las 10 ciudades capitales con menor tasa de 

informalidad del país  (DANE, 2017) 

Fuente: Fuente de Información Laboral de Colombia, FILCO, Ministerio de Trabajo. 

 

Gráfica 28. Porcentaje de ocupados afiliados a riesgos laborales y cajas de 

compensación familiar, AMB 2010-2016. 
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En cuanto a desagregados se observa según el DANE para las 13 áreas 

metropolitanas de Colombia que en el 2016 el 51% de los ocupados informales en 

estas regiones son hombres y el 49% corresponden a mujeres;  si tenemos en cuenta 

el porcentaje que contribuyen al régimen contributivo por sexo, encontramos que tanto 

hombres como mujeres ocupadas han aumentado su participación al sistema; en el 

2010 el 48,6% de los hombres y el 41% de las mujeres en el AMB cotizaban, al 2015 

esta proporción paso al 55,6% de los hombres y al 47%  de las mujeres, es decir que 

se visualizaría una mayor proporción de informalidad en las mujeres del AMB que de 

los hombres ya que el 53% de las mujeres y el 44,4% de los hombres no contribuirían 

al régimen contributivo; según el Ministerio de Salud, en este régimen se deben afiliar 

las personas que tienen una vinculación laboral, es decir, con capacidad de pago, 

como los trabajadores formales e independientes, los pensionados y sus respectivas 

familias. 

Para el 2015 la población ocupada del AMB era 559.023 personas, de los 

cuales 296.137 corresponden a sexo masculino y 262.886 a sexo femenino, si 

tenemos en cuenta los resultados de aportes a régimen contributivo, se estaría 

hablando que en AMB para este periodo habían 164.652 trabajadores hombres 

informales y 123.556 mujeres ocupadas informales. 

 

 

 

Fuente: Fuente de Información Laboral de Colombia, FILCO, Ministerio de Trabajo. 

En cuanto a las ramas de actividad los sectores en las 13 áreas metropolitanas 

del país que concentran la mayor proporción de empleados informales son el 

comercio, restaurantes y hoteles con el 42,7% en promedio, seguido de industria 

manufacturera con 12%, transporte con el 11,1% y la construcción con 8% del total de 

ocupados informales. 

Gráfica 29. Porcentaje de ocupados que contribuyen a salud en el régimen contributivo, 

AMB 2010-2015. 
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Rama de actividad económica 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 52,9 53,2 51,3 52,2 53,2 46,6

Servicios comunales, sociales y personales 49 44 44,8 41 41,3 40,6

No informa 100 100 100 29,9 0 100

Intermediación financiera 10,2 9,9 8,2 7,1 7,1 7,4

Industria manufacturera 62,3 56,7 57,3 55,7 55,2 55,4

Explotación de Minas y Canteras 29,8 50,5 45,8 38,8 29,6 40,3

Electricidad, gas y agua 4,2 2,1 3,5 2,7 3,3 4,7

Construcción 55 53,8 52,8 53,6 48,6 51,4

Comercio, hoteles y restaurantes 63,6 61,9 62,3 61 60,2 59,3

Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura 29,3 32,5 31,2 27,8 29,6 22,4

Actividades inmobiliarias 42,5 41,9 40,9 38,3 38,9 34,5

En específico para el AMB observamos que para el 2015 se presentan 

resultados similares a las demás áreas metropolitanas, las ramas de actividad 

económica con menor afiliación al régimen contributivo eran comercio con 59,3%, le 

siguen industria manufacturera con 55,4%, construcción con el 51,4% y  transporte 

con 46,6%. 

Fuente: Fuente de Información Laboral de Colombia, FILCO, Ministerio de Trabajo; cálculos 

propios. 

En cuanto a desagregado por nivel educativo se encuentra que la población 

ocupada en el AMB con ningún nivel de educación presenta el porcentaje más alto de 

trabajadores que no se encuentran en el régimen contributivo con el 82,4%, seguido 

de empleados con educación primaria  con 67,6% y ocupados que tienen básica 

secundaria  con 68,2%. 

Tabla 10. Porcentaje de ocupados que No contribuyen a salud en el régimen 

contributivo, AMB 2010-2016, nivel educativo. 

Nivel educativo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Superior o universitaria 33,9 32,1 32,6 31,1 30,7 29,7 

Ninguno 84,8 79,3 83,5 81,1 86,8 82,4 

Media 53,3 51,9 50,7 50,9 50,7 49,1 

Básica secundaria 72,6 68,7 69,1 67,2 71 68,2 

Básica primaria 71,7 70,3 71,6 69,7 68,4 67,6 

Fuente: Fuente de Información Laboral de Colombia, FILCO, Ministerio de Trabajo; cálculos 

propios. 

 

 

 

 

Tabla 9. Porcentaje de ocupados que no contribuyen a régimen contributivo, AMB 2010-

2015 por sectores económicos. 
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CONCLUSIONES 
 

Aunque los resultados generales presentados a la comunidad por diferentes 

medios expresan los cambios positivos que el Área Metropolitana de Bucaramanga – 

AMB, ha tenido durante los últimos años en mercado laboral, no necesariamente 

plantean los verdaderos fenómenos que se presentan en el mismo, es por ello que el 

mayor aporte que puede hacer un trabajo investigativo, en la identificación de estos 

elementos que permitan establecer de manera precisa del reto al que se enfrenta la 

región a partir del análisis en conjunto de los indicadores que se presentan y no solo 

de manera individual.   

En tal sentido, a continuación se exponen las principales conclusiones 

arrojadas por los resultados de este trabajo. 

El  Área Metropolitana de Bucaramanga es el centro urbano más importante del 

departamento ya que representa el 54,7% de la población del departamento, es decir 

1.132.339 de los 2.071.016 habitantes, con un incremento poblacional  del 3,47% en el 

periodo 2012-2016; los municipios que componen el AMB presentan dinámicas 

diferentes, la población de Bucaramanga creció un 0,42%, la de Floridablanca un 

1,14%, la de Girón en 11,56% y Piedecuesta un 9,72%, esta situación se refleja en los 

datos de Planeación Nacional según los cuales estos dos últimos municipios se 

encuentran entre los 10 municipios con mayor densidad poblacional del país, los 

índices presentan a Floridablanca con 17.333 habitantes por kilómetro cuadrado y 

Girón con 19.542 habitantes por kilómetro esta situación se ve reflejado en los 

números de proyectos en construcción, los cuales según cifras de CAMACOL en el 

AMB al cuarto trimestre del 2016 habían 2.283.639 de metros cuadrados en obras de 

edificaciones de vivienda en proceso de construcción; uno de los factores que han 

incidido en esta situación ha sido que el AMB ha acogido a más de 110 mil personas 

víctimas del desplazamiento forzado; según el registro único de victimas (RUV); otros 

elementos importantes de este crecimiento es la expansión de la construcción de 

vivienda hacia estas ciudades por la escases de terrenos en Bucaramanga y los 

costos elevados del metro cuadrado en la capital del departamento, como es el caso 

del valle de Guatiguará, además de la instalación de zonas industriales como la planta 

de Hipinto  y zonas francas como el hospital internacional. 

 La población infantil del AMB, en el rango de 0 a 14 años, ha disminuido en 

comparación con el 2010, la población catalogada en edad de trabajar, rango de 15 a 

65 años ha presentado incrementos excepto el rangos entre 15-19 años, los hombres 

tienen un mayor crecimiento participativo en la población en edad de trabajar que las 

mujeres, adicionalmente se observa que los aumentos más significativos se 

encuentran en la población mayor de 50 años, en este rango la incremento de la 

población femenina ha sido mayor que el de los hombres. 

Demográficamente se encuentra que la tasa de natalidad en el departamento 

presenta un comportamiento decreciente pasando del 17,74% en el  periodo 2005-

2010 a 16,86% en el periodo 2010-2015; observando estos resultados con la tasa de 

mortalidad se encuentra que esta ha tenido una tendencia de crecimiento moderado, 
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pasando de 6.07% en el  periodo 2005-2010 a 6,16% en el periodo 2010-2015, este 

comportamiento  presenta comportamientos de un tipo de pirámide poblacional 

regresiva, debido al descenso en la natalidad y al envejecimiento  de su población. 

La relación de dependencia de departamento es de 487,66 más bajo que el 

promedio nacional con 518.74, estos valores son positivos ya que según la CEPAL 

(2008) cuando la tasa de dependencia alcanza niveles inferiores al 60% o 600 por 

cada mil se genera lo que se conoce como un bono demográfico, el cual se refiere a 

una fase en que el equilibrio entre edades resulta una oportunidad para el desarrollo.  

La estructura económica del departamento y del AMB ha sido positiva, el 

departamento presentó un crecimiento económico del 3,2% al 2015, en cuanto a la 

participación en el Producto Interno Bruto (PIB) del país, Santander a llegando a ser el 

cuarto departamento con mayor participación del PIB, después de Bogotá, Antioquia y 

Valle, con un 7,9% en 2015. Los sectores  que tienen mayor representación son la 

industria manufacturera con un 17,8% de participación del total del PIB de Santander, 

le sigue construcción con 14,9%, establecimientos financieros y actividades 

inmobiliarias con 12,4% y comercio con 8,9%; en cuanto al PIB per cápita por 

departamento, Santander tiene el tercer PIB per cápita más alto, después de Casanare 

y Meta, por $ 30.649.965 por habitante al año, el cual si se observa a la luz del GINI 

del departamento al 2015 que era de 0,47; no permite que el PIB percapita sea una 

herramienta contundente en la medición del bienestar de la población. 

A nivel empresarial se encontró que a marzo de 2017, el número de empresas 

matriculadas y renovadas en el departamento de Santander era de  78.299, según la 

actividad económica, el comercio representa el 44,3%, alojamiento y servicios de 

comida con 9,3%, industria de manufacturas con el 13,2%, actividades profesionales, 

científicas y técnicas  con 5,9% y construcción con 5,6%; en su mayoría las empresas 

en el departamento son Mipymes con un 98,7%.  En cuanto a las nuevas empresas en 

el  2016 se crearon 13.885 empresas, un crecimiento de 8,5%, de las cuales el 99,7% 

fueron Mipymes, de estas nuevas empresas el 81% se instalaron en el ÁREA 

Metropolitana de Bucaramanga, esto es uno de los elementos que ha generado las 

tasas de desempleo bajas que se presentan en la región, aunque con gran interés por 

la calidad de los trabajos ya que en su mayoría se tratan de Mipymes. 

En el AMB para 2016 la PET creció en un 7,8% respecto al 2010, 

representando el 78,3% de la población total y la PEA creció en un 4,26% respecto al 

2010, representando el 68,9% de la PET, el 52,2% de la PEA corresponden a hombres 

y el 47,8% a mujeres, los rangos educativos de mayor participación son superior con 

35,8%, media con 30,4%, básica secundaria con 13% y primaria con 19,6%. 

La tasa global de participación (TGP)  del Área Metropolitana de Bucaramanga, 

fue de 68,9% en el 2016 la cual es superior al promedio nacional, esto implica que 

existe una mayor presión de la población sobre el mercado laboral en el AMB, es 

decir, una proporción de población en edad de trabajar que desea participar 

activamente en el mercado laboral de la región, este tendencia ha sido creciente 

durante los últimos seis años. 
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La tasa de desempleo del AMB es una de las más bajas del país, para el 2016 

fue del 8,6% lo cual presenta un comportamiento decreciente, además en todo el 

periodo de estudio se ubica por debajo de los niveles nacionales. El periodo más bajo 

se presentó en 2015 donde el desempleo llegó a  7,9%. 

El AMB cuenta al 2016 con total de población ocupada  de 558.465 personas 

de las cuales el 52,8% son hombres (295.085) y el 47,2% (263.380) son mujeres, de 

manera desagregada comparado con 2010 podemos encontrar un aumento de la 

población ocupada con nivel de educación superior o universitaria  correspondiente al 

35% de la población total ocupada con 194.569 personas, mientras que para el 2010 

correspondía al 32% con 167.636 personas, en cuanto el comportamiento 

desagregado de rangos de edad entre los rangos de 18 y 60 años la población ha 

aumentado pero los porcentajes con respecto a la totalidad se han mantenido 

contantes, en el rango de 10 a 17 se observa una importante disminución. 

El promedio de horas trabajadas por semana en la población ocupada del AMB 

para el 2016 fue de 47,4, el promedio nacional es de 44,6 horas, a nivel desagregado 

el promedio de horas trabajadas a la semana por hombres es de 51 horas y de 

mujeres 43,3 horas, las posiciones ocupacionales con los promedios de horas 

trabajadas a la semana más altas era: los patronos o empleadores con 53,9 horas,  

empleados gubernamentales con 49,3 horas, seguidos de empleados domésticos  con 

48,3 horas y empleado particular con 49,5 horas. 

En cuanto al promedio de ingresos laborales, para el 2015 el AMB presentaba 

un promedio de $ 1.142.114 pesos, superior al ingreso promedio nacional de  $ 

916.996 pesos, a nivel desagregado encontramos que el promedio de ingresos de los 

hombres es de $ 1.319.494 mientras que las mujeres ganaban en promedio $ 942.219, 

es decir una disparidad salarial de $ 377.275, siendo superior a la disparidad 

presentada a nivel nacional que era para el mismo periodo de  $ 203.657 pesos 

mensuales, para el periodo 2010 en el AMB se presentaba una disparidad de $ 

397.191 pesos lo que presenta un leve mejoramiento. 

Se observa positivamente la disminución de la tasa de ocupación de menores 

de edad, en el rango de 10 a 17 años, la cual ha pasado del 18,3% en 2010 al 9,7% en 

2016 lo que conlleva al cumplimiento de uno de los 5 pactos por el trabajo decente, 

suscrito por el Ministerio de Trabajo y la Gobernación de Santander por la erradicación 

el trabajo infantil. 

En contraste encontramos que la tendencia del nivel de subempleo ha 

disminuido, sobre todo el subempleo subjetivo que es el de mayor presencia en el 

AMB el cual al 2010 era del 42% de la población ocupada y ha pasado al 27,1%, en 

este mismo se encuentra que el la mayor cantidad de personas insatisfechas en sus 

empleos lo están por el inadecuado nivel de ingresos con cerca del 9,3%, le sigue el 

desarrollo de labores no adecuadas para sus competencias con 6,8% y finalmente la 

cantidad de horas trabajadas con 3,8%. 



 

 

    

Diagnóstico del mercado laboral en el Área Metropolitana de Bucaramanga (2010-2016) 

57 

En 2016 el total de desempleados en el AMB eran de 52.395 personas, de los 

cuales 9,8% corresponden a mujeres y el 7,4% corresponde a hombres; el rango  

entre 18 a 28 años  presenta los niveles más altos de desempleo. 

Al tener en cuenta los indicadores anteriormente revisados, se puede concluir 

que el mercado de trabajo durante el periodo 2010-2016, continua presentando una 

dinámica positiva al igual que en el periodo 2007-2010, por lo cual nos hace ver que el 

problema sigue radicando en la calidad de los trabajos y la informalidad de los 

mismos. 

Los valores de subempleo nos dan un importante aporte de la inconformidad de 

la población ocupada, de los cuales muchos de ellos desarrollan trabajos en la 

informalidad. Ya sea que se comparen los resultados de medición bajo el concepto del 

DANE donde se encontró un 55% de ocupados informales; o que observemos la 

población ocupada afiliados al régimen contributivo del sistema de seguridad social ya 

sean como cotizantes dependientes o independientes, el cual se encontró que solo un 

51% están afiliados; o desde el punto de vista de condiciones legales y desagregando 

por afiliación a salud, pensión, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar, 

se concluye que cerca de la mitad de la población ocupada en el AMB son informales. 

Esto nos deja bajo un panorama en el cual el 53% de las mujeres y el 44,4% de 

los hombres no contribuirían al régimen contributivo; es decir, que de acuerdo a las 

cifras de población ocupada y  teniendo en cuenta el indicador de no afiliados al 

régimen contributivo, en el AMB existen alrededor de 164.652 trabajadores hombres  

informales y 123.556 mujeres  ocupadas informales. 
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ANEXOS 
ANEXO 1. 

Población total, urbana y rural  

Santander AMB Bucaramanga Santander AMB Bucaramanga Santander AMB Bucaramanga

2007 1.978.976 1.044.995 519.920 1.454.264 984.314 512.818 524.712 60.681 7.102

2008 1.989.514 1.055.099 521.435 1.467.920 994.377 514.432 521.594 60.722 7.003

2009 1.999.999 1.065.041 522.806 1.481.182 1.004.259 515.892 518.817 60.782 6.914

2010 2.010.393 1.074.918 524.030 1.494.192 1.014.026 517.202 516.201 60.892 6.828

2011 2.020.604 1.084.699 525.119 1.506.854 1.023.645 518.370 513.750 61.054 6.749

2012 2.030.775 1.094.390 526.056 1.519.239 1.033.142 519.384 511.536 61.248 6.672

2013 2.040.932 1.103.989 526.827 1.531.372 1.042.478 520.229 509.560 61.511 6.598

2014 2.051.022 1.113.522 527.451 1.543.214 1.051.685 520.917 507.808 61.837 6.534

2015 2.061.079 1.122.945 527.913 1.554.750 1.060.740 521.446 506.329 62.205 6.467

2016 2.071.016 1.132.339 528.269 1.566.062 1.069.709 521.857 504.954 62.630 6.412

2017 2.080.938 1.141.671 528.497 1.577.128 1.078.570 522.141 503.810 63.101 6.356

2018 2.090.839 1.150.993 528.610 1.587.972 1.087.335 522.304 502.867 63.658 6.306

2019 2.100.704 1.160.243 528.610 1.598.600 1.095.995 522.353 502.104 64.248 6.257

2020 2.110.580 1.169.456 528.480 1.608.982 1.104.549 522.265 501.598 64.907 6.215

AÑO
POBLACIÓN TOTAL POBLACIÓN URBANA POBLACIÓN RURAL

 

ANEXO 2. 

Población total departamento de Santander por rangos de edad, según sexo. 

Rangos de 
Edad Total Hombres Mujeres 

Total 2.071.016 1.023.783 1.047.233 

0-4 165.231 84.743 80.488 

5-9 165.712 84.861 80.851 

10-14 167.202 85.779 81.423 

15-19 177.578 91.178 86.400 

20-24 180.544 93.008 87.536 

25-29 168.055 86.296 81.759 

30-34 154.391 77.929 76.462 

35-39 142.573 70.702 71.871 

40-44 130.148 63.280 66.868 

45-49 131.508 62.750 68.758 

50-54 125.517 59.566 65.951 

55-59 103.484 48.740 54.744 

60-64 80.462 37.541 42.921 

65-69 62.831 28.753 34.078 

70-74 46.234 20.485 25.749 

75-79 33.814 14.194 19.620 

80 Y MÁS 35.732 13.978 21.754 
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ANEXO 3. 

Población AMB, comparativo 2010 -2016 según rango de edad. 

AMB 2010 2016

Grupos de 

edad Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Total 1.074.918 516.730 558.188 1.132.339 547.439 584.900

0-4 81.982 41.959 40.023 79.122 40.518 38.604

5-9 86.293 43.988 42.305 82.829 42.255 40.574

10-14 95.091 48.528 46.563 87.147 44.604 42.543

15-19 98.161 49.740 48.421 94.101 47.980 46.121

20-24 96.710 48.261 48.449 96.105 48.918 47.187

25-29 95.011 46.787 48.224 94.029 47.621 46.408

30-34 82.218 39.931 42.287 92.267 45.796 46.471

35-39 73.514 34.661 38.853 81.994 39.961 42.033

40-44 75.405 34.770 40.635 72.903 34.488 38.415

45-49 71.685 32.752 38.933 74.719 34.391 40.328

50-54 57.690 26.173 31.517 73.097 33.221 39.876

55-59 45.484 20.494 24.990 59.719 26.900 32.819

60-64 35.703 15.794 19.909 46.008 20.527 25.481

65-69 27.105 11.859 15.246 35.126 15.260 19.866

70-74 21.208 8.817 12.391 25.481 10.749 14.732

75-79 15.137 6.031 9.106 18.267 7.171 11.096

80 Y MÁS 16.521 6.185 10.336 19.425 7.079 12.346
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ANEXO 4. 

Indicadores demográficos. 

INDICADOR REGIÓN 2005 2010 2015 2020

Santander 574,00 517,69 487,66 484,02

Nacional 594,07 546,03 518,74 512,58

Santander 0,34 0,31 0,31 0,31

Nacional 0,38 0,35 0,34 0,34

INDICADOR REGIÓN 2000-2005 2005-2010 2010-2015 2015-2020

Santander 26,91 26,68 26,58 26,54

Nacional 26,63 27,50 27,71 27,85

Santander 13,38 11,67 10,69 9,60

Nacional 15,71 14,05 13,07 12,08

Santander 5,34 5,30 4,98 4,75

Nacional 12,45 11,78 11,48 10,94

Santander -8,04 -6,39 -5,68 -4,80

Nacional -3,18 -2,26 -1,59 -1,14

Santander 73,70 66,90 64,10 62,90

Nacional 81,40 74,60 71,50 69,60

Santander 1,11 1,03 1,00 0,99

Nacional 1,22 1,15 1,11 1,09

Santander 69,93 71,20 72,29 73,04

Nacional 69,00 70,67 72,07 73,08

Santander 76,38 77,57 78,53 79,27

Nacional 76,31 77,51 78,54 79,39

Santander 73,08 74,30 75,33 76,07

Nacional 72,56 74,00 75,22 76,15

Santander 22,80 20,10 18,20 16,90

Nacional 24,40 19,90 17,10 15,10

TASA DE MIGRACIÓN NETA (por mil)

TASA GENERAL DE FECUNDIDAD (por mil)

RELACIÓN DE DEPENDENCIA (por mil)

RELACIÓN DE NIÑOS POR MUJER 

EDAD MEDIA DE LA FECUNDIDAD (años) 

CRECIMIENTO NATURAL (por mil)

TASA MEDIA DE CRECIMIENTO (EXPONENCIAL)

TASA DE REPRODUCCIÓN NETA (por mujer)

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL (por mil)

ESPERANZA DE VIDA AL NACER (TOTAL)

ESPERANZA DE VIDA AL NACER (MUJERES)

ESPERANZA DE VIDA AL NACER (HOMBRES)

 

ANEXO 5. 

Definición indicadores demográficos. 

Indicador Concepto

Relación de Dependencia (por mil)

Relación entre la población considerada como dependiente (menores de 15 años y mayores de 

65 años) y la que se define como económicamente productiva o "potencialmente activa" (15 a 64 

años).

Relación de Niños por Mujer Número de niños menores de 5 años por cada mujer en edad reproductiva.

Edad Media de la Fecundidad (años)
Es la edad media del patrón de la Fecundidad y corresponde sólo aproximadamente a la edad 

media de las madres al nacimiento de sus hijos.

Crecimiento Natural (por mil)
Incremento o disminución del tamaño de una población, experimentado por el efecto del balance 

entre los nacimientos y las defunciones (aumento natural en cifras relativas). 

Tasa Media de Crecimiento (exponencial)

Incremento o disminución del tamaño de una población, experimentado por el efecto del balance 

entre los nacimientos y las defunciones, adicionando el aporte de la migración neta. Puede 

calcularse también a partir de las tasas de crecimiento natural y de migración neta.

Tasa Bruta de Natalidad (por mil)
Número de nacimientos vivos ocurridos durante un año, por cada 1000 habitantes de la población 

calculada a mitad de período.(30 de Junio)

Tasa Bruta de Mortalidad (por mil)
Cociente entre el número de defunciones ocurridas en un determinado período y la población 

medida en ese mismo momento.

Tasa de Migración Neta (por mil)

Cociente entre la diferencia de los volúmenes de llegadas (inmigrantes) y salidas (emigrantes) 

de un área en un período dado por 1000 habitantes de la población media del lugar tomado como 

referencia.

Tasa Global de Fecundidad (por mujer) 

Número promedio de niños nacidos vivos que habría tenido una mujer o cohorte (hipotética) de 

mujeres durante su vida reproductiva, si sus años de reproducción hubiesen transcurrido 

conforme a las tasas específicas de un determinado año.

Tasa General de Fecundidad  (por mil 

mujeres) 

Es el número de nacidos vivos por cada 1000 mujeres en edad reproductiva (15 a 49 años). Esta 

medida no se encuentra influenciada por la estructura ni la composición por sexo de la población 

objeto de estudio.

Tasa de Reproducción Neta (por mujer)
Número de hijas que en promedio tendría cada mujer, si su vida transcurriera desde el 

nacimiento, conforme a las tasas de fecundidad y mortalidad por edad. 

Esperanza de Vida al nacer (años)
Número promedio de años que viviría una persona, siempre y cuando se mantengan las 

tendencias de mortalidad existentes en un determinado período.

Tasa de Mortalidad Infantil (por mil)
Cociente entre el número de defunciones de niños menores de un año ocurridas en un 

determinado período y los nacidos vivos en ese mismo momento.  
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ANEXO 6. 

Empresas matriculadas y renovadas desde 01/01/2016 hasta 31/03/2017 por actividad 

económica. 

Actividad Económica Grande Mediana Pequeña Micro Total 

Comercio 45 174 862 33.611 34.692

Industrias manufactureras 31 84 410 9.808 10.333

Alojamiento y servicios de comida 2 11 96 7.206 7.315

Actividades profesionales, científicas y técnicas 6 36 292 4.305 4.639

Construcción 38 159 523 3.645 4.365

Otras actividades de servicios 1 5 14 3.274 3.294

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 5 30 118 2.284 2.437

Transporte y almacenamiento 14 35 153 1.994 2.196

Información y comunicaciones 4 10 57 1.666 1.737

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 19 50 168 1.114 1.351

Actividades financieras y de seguros 16 32 83 1.117 1.248

Actividades de atención de la salud humana y asistencia 11 38 139 1.053 1.241

Actividades inmobiliarias 20 59 204 805 1.088

Actividades artísticas, entretenimiento y recreación 3 8 23 1.019 1.053

Educación 1 4 25 676 706

Distribución de agua y actividades de saneamiento ambiental 4 8 17 286 315

Explotación de minas y canteras 4 10 30 134 178

Suministro de eléctricidad, gas, vapor y aire acondicionado 7 5 10 42 64

Administración pública y defensa 0 0 1 38 39

Actividades de los hogares individuales en calidad de e 0 0 8 8

Total 231 758 3.225 74.085 78.299  

ANEXO 7 

Comercio 5.153 5.851 13,5%

Alojamiento y servicios de comida 1.499 1.781 18,8%

Industrias manufactureras 1.667 1.585 -4,9%

Actividades profesionales, científicas y técnicas 747 874 17,0%

Construcción 761 863 13,4%

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 705 512 -27,4%

Otras actividades de servicios 477 511 7,1%

Transporte y almacenamiento 407 429 5,4%

Información y comunicaciones 303 338 11,6%

Actividades artísticas, entretenimiento y recreación 161 217 34,8%

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 189 215 13,8%

Actividades financieras y de seguros 208 204 -1,9%

Actividades de atención de la salud humana y asistencia social 151 135 -10,6%

Actividades inmobiliarias 159 131 -17,6%

Educación 110 120 9,1%

Distribución de agua y actividades de saneamiento ambiental 64 77 20,3%

Explotación de minas y canteras 23 20 -13,0%

Suministro de eléctricidad, gas, vapor y aire acondicionado 8 16

Administración pública y defensa 6 6

Total empresas 12.798 13.885 8,5%

2016 Variación %Actividad económica (CIIU) 2015
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ANEXO 8. 

Participación porcentual por rama de actividad dentro del PIB departamental 2010-

2015. 

 

ACTIVIDADES ECONOMICAS 2010 2011 2012 2013 2014 2015p

AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA 6,0 5,8 5,2 4,8 4,6 5,0

Cultivo de café 0,5 0,5 0,3 0,4 0,4 0,5

Cultivo de otros productos agrícolas 3,2 3,2 2,8 2,6 2,5 2,8

Producción pecuaria y caza incluyendo las actividades veterinarias 2,2 1,9 1,8 1,7 1,5 1,6

Silvicultura, extracción de madera y actividades conexas 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Pesca, produccion de peces en criaderos y granjas piscícolas; 

actividades de servicios relacionadas con la pesca 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 5,2 6,7 6,8 6,5 5,7 4,2

Extracción de carbón, carbón lignítico y turba 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Extracción de petróleo crudo y de gas natural; actividades de 

servicios relacionadas con la extracción de petróleo y de gas, 

excepto las actividades de prospección; extracción de minerales de 

uranio y de torio 4,7 6,2 6,2 5,9 5,1 3,5

Extracción de minerales metáliferos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Extracción de minerales no metálicos 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6

INDUSTRIA MANUFACTURERA 26,4 27,0 26,4 24,6 25,8 23,9

Alimentos, bebidas y tabaco 2,1 1,8 1,8 1,8 1,7 1,6

Resto de la Industria 24,4 25,2 24,6 22,8 24,1 22,3

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 1,8 1,7 1,7 1,9 1,8 2,4

Generación, captación y distribución de energía eléctrica 1,0 0,9 1,0 1,2 1,2 1,7

Fabricación de gas; distribución de combustibles gaseosos por 

tuberías; suministro de vapor y agua caliente 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2

Captación, depuración y distribución de agua 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y 

actividades similares 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2

CONSTRUCCION 10,8 11,4 13,1 14,5 15,1 14,8

Construcción de edificaciones completas y de partes de 

edificaciones;  acondicionamiento de edificaciones 3,5 3,6 4,2 4,5 5,2 4,8

Construcción de obras de ingeniería civil 7,2 7,8 8,9 10,0 9,8 10,0

COMERCIO, REPARACIÓN, RESTAURANTES Y HOTELES 8,2 7,6 7,5 7,6 7,1 7,6

Comercio 5,5 5,1 4,9 4,9 4,5 5,0

Mantenimiento y reparación de vehículos automotores; reparación 

de efectos personales y enseres domésticos 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8

Hoteles, restaurantes, bares y similares 1,8 1,7 1,8 1,9 1,7 1,8

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 4,8 4,5 4,4 5,4 5,6 6,9

Transporte por vía terrestre 2,4 2,2 2,2 3,1 3,5 4,8

Transporte por vía acuática 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Transporte por vía aérea 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Actividades complementarias y auxiliares al transporte; actividades 

de agencias de viajes 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Correo y telecomunicaciones 1,9 1,7 1,7 1,7 1,6 1,5

ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, ACTIVIDADES 

INMOBILIARIAS Y SERVICIOS A LAS EMPRESAS 11,6 10,9 10,9 10,9 10,0 10,3

Intermediación financiera 2,0 1,9 2,0 2,0 1,9 2,0

Actividades inmobiliarias y alquiler de vivienda 5,7 5,3 5,4 5,3 4,9 5,1

Actividades de servicios a las empresas excepto servicios 

financieros e inmobiliarios 3,8 3,7 3,5 3,5 3,2 3,3

ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES, COMUNALES Y 

PERSONALES 9,1 8,5 8,4 9,0 8,1 8,2

Administración pública y defensa; seguridad social de afiliación 

obligatoria 3,2 3,0 2,8 3,3 2,9 2,7

Educación de mercado 1,0 0,9 1,0 1,0 0,9 1,0

Educación de no mercado 1,8 1,7 1,7 1,7 1,6 1,7

Servicios sociales y de salud de mercado 1,4 1,3 1,4 1,4 1,4 1,5

Actividades de asociaciones n.c.p.; actividades de esparcimiento y 

actividades culturales y deportivas; otras actividades de servicios de 

mercado 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6

Actividades de asociaciones n.c.p.; actividades de esparcimiento y 

actividades culturales y deportivas; otras actividades de servicios de 

no mercado 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Hogares privados con servicio doméstico 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Subtotal Valor Agregado 83,9 84,0 84,5 85,1 83,8 83,4

Impuestos 16,1 16,0 15,5 14,9 16,2 16,6

PIB TOTAL DEPARTAMENTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  


