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Dada su incidencia en el sistema productivo y 
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T R A N S I C I Ó N  E C O N Ó M I C A  L A B O R A L

La idea de realizar este documento de investigación se origina en la 
Resolución 664 del 29 de marzo de 2022, por medio de la cual la Au-
toridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) aprobó la imple-
mentación del Plan de Manejo Socioeconómico para la comunidad de 
Boquerón, ubicada en el municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar. Una 
de las actividades que en Drummond asumimos fue la de llevar a cabo 
un programa de formación para el trabajo y el desarrollo humano que, 
partiendo del reconocimiento y análisis de las tendencias del merca-
do laboral local, contribuyera al proceso de formación integral de la 
comunidad, desarrollando sus conocimientos y habilidades especí-
ficas en áreas pertinentes a la demanda actual del mercado laboral.

No obstante la obligación descrita, la génesis de este diagnóstico 
académico se fundamenta en nuestro compromiso de no limitarnos 
al cumplimiento de nuestros deberes, sino, en este caso, aportar 
a la nación y al territorio un estudio que sirva como base para la 
formulación de la política pública que oriente la oferta educativa en 
todo el departamento del Cesar.

En Drummond, entendemos la necesidad del departamento del Ce-
sar de apostar por la diversificación productiva en el marco de un 
escenario de transición energética. Por esta razón, consideramos 
que el alcance de la investigación debería señalar con claridad cuál 
podría ser el futuro productivo del territorio y cómo, entonces, se 
deberían orientar de manera transversal los esfuerzos de todos los 
actores que desde lo privado o lo público inciden en el desarrollo.
Con el fin de alcanzar este propósito, encontramos en el Centro de 
Estudios Socioeconómicos y Regionales (Cesore) y la firma Inclu-
sión S.A.S. aliados idóneos y con experiencia en el territorio para 
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cristalizar un trabajo con garantía de calidad. En su tarea, el equipo 
investigador realizó múltiples diálogos con el sector productivo del 
departamento, consultando e interpretando sus más íntimas nece-
sidades de recurso humano; en ellos, también existe la expectativa 
de ser escuchados para poder crecer con mano de obra local, de 
modo que su anhelo de contratar personal oriundo del departamen-
to no se vea frustrado porque no exista el talento humano formado 
y capacitado que responda a sus requerimientos.

De igual forma, dialogó con miembros de las comunidades, quie-
nes manifestaron sus expectativas e intereses, de manera que se 
asegurara en el producto final guardar coherencia entre estos y las 
necesidades reales del sector productivo cesarense en cuanto a 
competencias en el recurso humano. Los diálogos le permitieron 
al equipo investigador plantear de manera asertiva cuáles sectores 
económicos requieren especial atención para capturar recurso hu-
mano, así como cuáles deben ser las áreas de formación priorita-
rias, lo que representa una gran oportunidad para que los puestos 
de empleo que se generen en los próximos años efectivamente 
queden en manos de cesarenses.

Esta investigación se constituye en un insumo para que las admi-
nistraciones departamental y municipales presentes y futuras for-
men el recurso humano que requiere el sector productivo regional 
en búsqueda de fomentar su competitividad, en coordinación con 
la oferta académica de los centros de formación para el trabajo pre-
sentes en el territorio. Pero sobre todo sirve para que los ciudada-
nos, especialmente los más jóvenes, identifiquen las propuestas 
que responden mejor a la necesidad de crecimiento económico del 
departamento y la generación de empleo.

Con la divulgación de esta investigación, desde Drummond, espe-
ramos hacer una contribución estratégica para la planeación del te-
rritorio, que ayude a lograr una mayor competitividad y, de manera 
particular, que permita el surgimiento de otras industrias que tam-
bién generen empleo y coadyuven a la transición productiva hacia 
otros sectores de la economía. Es tiempo de transitar hacia la soste-
nibilidad de nuestro territorio, aprovechando los aportes económi-
cos y sociales que ofrece la industria minera del carbón.
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Al darse al conocimiento público este trabajo adelantado por nues-
tro Centro de Estudios Socioeconómico, CESORE y la firma INCLU-
SION SAS, con el apoyo de Drummond, obtiene el departamento, 
sus instituciones, públicas, privadas, sociales y su gente, un instru-
mento apropiado y trascendental para su  desarrollo.

Dentro del marco de los desafíos de la modernidad, la globalización, 
la información, los procesos de robotización e inteligencia artificial, 
cambio de clima y de los patrones de producción y consumo de ener-
gías, el ser humano  intenta adaptarse a un mundo intempestivo de 
transformaciones súbitas, que le generan angustia e incertidumbre.

Podríamos decir que el desarrollo de los acontecimientos y el des-
bordado incremento científico está llevando a una locomotora ver-
tiginosa a la cual el creador en la tierra no le es fácil adaptarse, con-
trolar, regular o subirse.

Escenarios problemáticos como la desarticulación de los unos y los 
otros, sean públicos o privados, empresarios y profesores que no 
se hablan, y dirigentes políticos y sociales que se aíslan, tienen su 
reflejo en el territorio en elementales resultados en la educación: 
ella no es pertinente, según lo requiere el mercado de trabajo. Adi-
cionalmente unas condiciones socioeconómicas que no aseguran 
su acceso, deficiente calidad de la educación y carencia de servicios 
especializados, en buena parte derivada de la escasa provisión de 
bienes y servicios del Estado, que dificultan su materialización.

El estudio identifica las nuevas tendencias, en sectores que se estiman 
deseables desarrollar como el agro, el turismo o la nuevas energías  

Presentación
Por: Juan Carlos Quintero Castro
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y cómo sería eficiente y productiva la formación técnica adecuada a 
cada sector o estamento. No deja de mencionar la necesidad de que 
aquella sea acompañada de una formación socio emocional, elemen-
to cohesionador en una sociedad de frenéticos cambios.

El Cesar necesita transformarse, el mundo lo está haciendo. Hay un 
cambio en el uso de energías, hay amenazas transversales que men-
cionamos anteriormente y por lo tanto la única manera de anticipar-
se a dichos cambios es prepararse. Es por medio de la educación y 
aquí los autores con oportunidad y prospectiva ven en la educación 
técnica y tecnológica un camino de dos vías, por un lado para com-
batir el alto desempleo local y por otro para adaptarse a la nueva 
economía diversificada que se necesita en el Cesar. Esperamos que 
jóvenes, dirigentes, gobernantes, utilicen de la mejor manera este 
trabajo que valoramos mucho y que ofrece el centro de Pensamien-
to de Valledupar CESORE y la firma INCLUSIÓN. 
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Un equipo integrado por profesionales de las consultoras CESO-
RE e Inclusión SAS realizaron este estudio que busca identificar  
las tendencias del mercado laboral en el Departamento del Cesar, 
especialmente en el área conocida como el corredor minero, te-
niendo como referente un escenario de transición productiva y con 
el fin de reconocer las oportunidades de formación para el traba-
jo de sus habitantes. Una tarea muy importante por el peso que  
actualmente tiene el sector minero en el departamento, donde  
la actividad carbonífera representa cerca del 40 % del Producto In-
terno Bruto (PIB). 

A pesar de que la actividad minera es intensiva en capital, la parti-
cipación del sector en el empleo cesarense no es menor. Por ejem-
plo, la compañía Drummond, que aportó el 52,3 % de la produc-
ción de carbón del país en 2021, generó 11 101 empleos directos 
y unos 44 404 indirectos. El 62 % de los empleos directos residen 
en el Departamento del Cesar y de estos el 44% en los municipios 
del corredor minero. 

Estas cifras son particularmente importantes en un departamento 
con poca generación de empleo. El DANE indica que la tasa de des-
empleo ascendió a 14,5 % en 2021. Se registraban 488 mil ocupados 
en el departamento, de los cuales alrededor de 146 mil eran formales. 
Esto implicaría que aproximadamente el empleo directo generado 
por Drummond en el departamento representa el 5 % de los ocu-
pados formales en el Cesar, sin considerar los empleos indirectos. 

La metodología del estudio identifica cuatro componentes que 
configuran la matriz de trabajo y oportunidades productivas: 

Prólogo
Por: Jaime Bonet
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Las dinámicas urbano-rurales, 
las cuales permiten conocer 
las principales aglomeraciones 
económicas y la evolución 
del tamaño, concentración y 
diversidad del mercado laboral;

i.  

La transformación productiva, 
que se concentra en el análisis 
de la diversificación productiva 
y la internacionalización del 
departamento y el área de estudio;

El cambio social, que puede estar 
afectando las condiciones de vida  
y la expansión de oportunidades.

ii.  

iv.  

La transición demográfica, 
que analiza los cambios en la 
pirámide poblacional como 
elemento fundamental de las 
tendencias del mercado laboral; y 

iii. 

El trabajo hace un avance importante recopilando información de 
fuentes secundarias, realizando la aplicación directa de una en-
cuesta en el área de interés y llevando a cabo una serie de entre-
vistas con actores clave del mercado laboral. Este esfuerzo permite 
superar una de las dificultades más serias que enfrentan los estu-
dios locales: la escasez de información. Este análisis cuantitativo y 
cualitativo permite construir una aproximación a la realidad de la 
oferta y la demanda de trabajo en los municipios, para así poder 
identificar las áreas de formación requeridas. 

Entender la dinámica local del mercado laboral es, sin duda, una de 
las mayores contribuciones de la investigación. Poder comprender 
el perfil de la mano de obra que demandan los empresarios, conocer 
las características del recurso humano de la zona e identificar los 
programas que ofrecen las instituciones de educación y formación 
para el trabajo, les permite determinar las necesidades de la oferta 
y la demanda laboral. Además, un elemento que también es impor-
tante en el futuro del departamento son las tendencias demográfi-
cas descritas en el estudio, donde se observa aún en el departamen-
to una alta participación de los jóvenes en la estructura poblacional. 
La información y los diagnósticos compilados son un insumo cru-
cial para el diseño y la implementación de las políticas públicas que 
deberían promoverse en formación de la mano de obra para lograr 
un mejor emparejamiento entre la oferta y la demanda de esta. 
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No cabe duda de que esta no es una tarea fácil y este estudio con-
tribuye como un posible camino que deberían seguir los sectores 
público y privado involucrados en esta misión. Se deben superar los 
problemas en calidad de la educación básica, que involucra el mejo-
ramiento de la infraestructura del sector y la formación de los docen-
tes. De igual forma, se requiere aumentar la cobertura en educación 
técnica y tecnológica con programas pertinentes y de calidad acorde 
con las necesidades de los empresarios. También se requiere superar 
las barreras que enfrentan los jóvenes para continuar con su educa-
ción, dentro de las cuales la falta de recursos para cubrir los costos de 
sostenimiento, el no contar con las herramientas adecuadas para es-
tudiar y la carencia de medios de transporte son los más recurrentes. 

Más allá de la formación académica, los autores concluyen que es 
también necesario la formación integral del recurso humano inclu-
yendo el desarrollo de habilidades blandas de los estudiantes en los 
distintos niveles de formación. Los trabajadores deben contar con 
una capacidad resolutiva de problemas, de comunicación verbal y 
escrita, de trabajo en equipo y de convivencia ciudadana. Estas fa-
cultades son muy demandas por los empresarios, quienes las seña-
lan como una gran falencia de la mano de obra local. 

Por supuesto, los gobiernos departamentales y municipales tie-
nen una gran responsabilidad en la provisión de los recursos y ar-
ticulando a los distintos actores que participan en esta estrategia 
de formación. De igual forma, como lo señala la investigación, las 
autoridades locales deben crear las condiciones que permita el flu-
jo continuo de inversiones hacia el territorio, con el fin de se vaya 
consolidando un sector productivo que incremente la demanda de 
mano de obra formal en los municipios mineros. 

Por todo lo anterior, este estudio es de obligatoria lectura para todos 
los sectores e instituciones involucrados en el desarrollo del depar-
tamento y los municipios mineros. La tarea futura es poner en mar-
cha las principales recomendaciones que aporta la investigación. Se 
debe definir una agenda de trabajo conjunta liderada por los auto-
ridades locales y departamentales para su pronta implementación, 
ya que, frente a los cambios que implica la transición energética y 
demográfica, esta tarea debería comenzarse lo antes posible.   
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El departamento del Cesar cuenta con una población aproximada 
de 1 322 000 habitantes, según datos del año 2021 (DANE, 2020). 
En cuanto a la dinámica de mercado laboral, el departamento regis-
tró una tasa de desempleo del 14,5 % durante el año 2021, siendo 
mayor la proporción de mujeres desempleadas frente a los hombres 
(DANE, 2022). Las ramas de actividad económica en las cuales se 
registra una mayor proporción de ocupados son: 

Introducción

Comercio y 
reparación de 
vehículos, 

i.  

Agricultura, 
ganadería, caza, 
silvicultura y pesca y

ii.  

Administración 
pública y defensa, 
educación y atención 
de la salud humana.

iii. 

La participación del departamento en el PIB nacional del 2021 es de 
1,95 % (DANE, 2022).

Desde los 90, con la entrada de las operaciones mineras de la empresa 
Drummond en el Cesar para extraer carbón térmico (en la mina Pribbe-
now – y, posteriormente, El Descanso y El Corozo), la matriz produc-
tiva del departamento ha estado asociada con la extracción de este 
mineral. A la fecha, el Cesar representa cerca del 60 % de la producción 
carbonífera nacional y su explotación es el 40 % del PIB departamental.
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Según la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), la producción de-
partamental de carbón en el 2021 la desarrollaron cuatro municipios: Becerril  
(20,2 ton), La Jagua de Ibirico (8,3 ton), El Paso (0,66 ton) y Codazzi (0,37 ton). 
Hasta el 2017, el municipio de Chiriguaná también desempeñó un papel impor-
tante, pero desde entonces no registra actividad. De este modo, el corredor mi-
nero del Cesar, como se le conoce a esta zona, y cuya extensión suma 5 500 km2  
(24 % del departamento), se establece actualmente como el centro minero car-
bonífero más grande de Colombia.

Este panorama, si bien se ha traducido en aportes para el corredor minero a 
través de su desarrollo empresarial, las compensaciones económicas, ambien-
tales e inversiones sociales, también suponen un enorme reto sobre el futuro 
de estos municipios. La economía del corredor minero, al basarse en un recurso 
energético no renovable y limitado, está expuesta a cambios en el patrón de 
consumo y demanda mundial, como consecuencia del proceso de descarbo-
nización y transición energética. Lo anterior se debe a que el carbón tiene una 
fuerte competencia con el gas y las energías alternativas. Finalmente, la geo-
grafía de los grandes compradores de carbón –China e India– se ha alejado de 
las rutas de ventas del carbón colombiano, lo que hace más costoso y menos 
competitivo la venta del mineral colombiano en dichos mercados.

Aunque alcanzar una economía más diversificada es lo deseable, hay varios re-
tos. En principio porque, si bien el bono demográfico de estos municipios po-
dría facilitar la dinámica laboral, el perfil productivo de la zona cuenta con varias 
barreras estructurales. Según la estrategia de reconversión productiva realizada 
por el PNUD (2019), entre ellas sobresalen:

un déficit de capital humano,

i.  

escasez de infraestructura,

ii.  

dificultad para acceder a  
financiamiento y a activos productivos,

iii. 

débil capacidad 
institucional y tecnológica. 

iv.  

A ello se suma el deterioro de la clase media y la profundización de la pobreza 
(que ya tenía un carácter estructural) a raíz de la pandemia del Covid-19.

En el marco del Plan de Manejo Socioeconómico (PMS) de la comunidad de  
Boquerón, se han diseñado e identificado planes sectoriales y proyectos en materia 
de infraestructura social, medios de vida y capital humano, y cultura y generación 
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de capacidades, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitan-
tes del corregimiento. De acuerdo con el estudio, las ideas de nego-
cios se basan alrededor de la producción de especies menores, los 
cultivos de arroz, maíz, yuca y plátano, trabajo en taller de soldadu-
ra, viveros y fabricación de bloques y ladrillos. Es así como, a raíz del 
PMS, se generarán oportunidades laborales importantes que serán 
de carácter temporal mientras se ejecutan las obras. Cabe mencio-
nar, sin embargo, que las unidades de negocios están sujetas tanto a 
la voluntad de las empresas mineras y contratistas, como también de 
la comunidad en la habilidad de organizarse, capacitarse, ser respon-
sables y comprometidas con sus proyectos de vida.

El presente documento estudia de manera detallada el marco de 
análisis de la consultoría “Tendencias del mercado laboral en el Ce-
sar y en el corredor minero en un escenario de transición producti-
va como método para identificar oportunidades de formación para 
el trabajo” y, adicionalmente, hace entrega de un primer informe 
cualitativo de las percepciones de los actores del corredor minero 
en torno al emprendimiento y la empleabilidad para soportar la tran-
sición productiva del departamento.

Finalmente, este documento tiene como propósito presentar el 
análisis de las cuatro fuerzas que impactarán el futuro del trabajo en 
el departamento del Cesar, el corredor minero y el corregimiento de 
Boquerón. Para tal fin, la estructura se compone de ocho secciones, 
incluida la presente introducción. Las siguientes cinco secciones 
definen el marco de análisis y las cuatro fuerzas que impactarán el 
futuro del trabajo en el Cesar. La sexta establece las implicaciones y 
retos de formación a partir de los hallazgos para el futuro del trabajo. 
La última sección presenta hallazgos del trabajo de campo adelanta-
do con actores locales del corredor minero.
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El alcance del presente documento se enmarca en el análisis de un 
conjunto de fuerzas que configuran la matriz de trabajo y oportuni-
dades productivas. Un análisis similar a nivel nacional fue desarro-
llado por la ANDI e Inclusión SAS (2020). El actual estudio propone 
seguir como guía este marco de análisis aplicado al entorno geo-
gráfico de interés.

Las fuerzas que configuran el futuro del trabajo se representa en 
la (Ilustración 1). Este marco identifica cuatro componentes, que 
serán analizados en su dimensión geográfica para el departamento 
del Cesar, el corredor minero compuesto por los municipios de La 
Jagua de Ibirico, El Paso, Codazzi, Chiriguaná, Becerril y el corregi-
miento de Boquerón.

El primer componente o fuerza son las dinámicas urbano-rurales 
en el departamento, el corredor minero y el corregimiento. En 
este se analizarán las dinámicas de concentración geográfica de 
la actividad económica, cómo ha cambiado la localización de las 
personas y empresas, dónde se encuentran las principales aglo-
meraciones económicas y la evolución del tamaño, concentración 
y diversidad del mercado laboral. Es clave recordar que las aglome-
raciones económicas están asentadas en los procesos de urbani-
zación que se han venido incrementando en las últimas décadas 
y se han convertido en las fuerzas económicas que permiten la 

Marco de análisis
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Cambio en la localización de 
las personas, las empresas, 
la	actividad	económica	y	las	
oportunidades productivas

Evolución del tamaño, 
concentración	y	diversidad	

del mercado laboral

Cambio	en	la	diversificación	
o concentración de  

la actividad económica

1. Dinámica urbano -rural 

Evolución de las clases sociales

Cambio en la inclusión  
social	y	productiva

Dinámica	de	las	jovenes	que	 
no estudian ni trabajan (nini)

Brechas	entre	hombres	y	mujeres

Condiciones de vida  
de	grupos	étnicos

4. Cambio social

Crecimiento	y	distribución	 
de la PET en centros urbanos  

y	zonas	rurales

Dinámica urbano-rural  
de los jovenes  

y	adultos	mayores	

3.	Transición	demográfica

Departamento 
Corredor minero 

Boquerón

Fuente: Inclusión SAS con base en la Andi e Inclusión SAS (2020)

ILUSTRACIÓN 1. | Marco de análisis:	fuerzas	que	configuran	 
la	matriz	de	trabajo	y	oportunidades	productivas

Cambio sectorial a nivel 
regional	y	departamental

Cambio tecnológico  
y	digitalización

Servicios especializados  
de soporte al tejido productivo 

y	la	dinámica	económica

Vocación de 
internacionalización

2. Transformación productiva 
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consolidación de las ciudades o zonas urbanas, la articulación del sistema de 
ciudades y posibilitan fortalecer visiones territoriales que superen los límites 
político-administrativos.

Las economías de aglomeración y su impacto en el desarrollo económico 
han sido ampliamente estudiadas. En la medida que las firmas se encuentran 
más cercanas, se reducen los costos de transporte, de bienes, de personas e 
ideas (Glaeser, 2011). Por lo anterior, las dinámicas y atributos de la concen-
tración espacial de las actividades económicas guardan estrecha relación con 
los diferenciales de productividad, los salarios y los patrones de especialización.  
Al respecto Moretti (2015) sugiere que las diferencias en productividad entre 
ciudades y territorios pueden atribuirse, entre otros, a factores endógenos pro-
ducto de la aglomeración económica que, en últimas, determinan la ubicación 
de los trabajadores y las firmas.

Las aglomeraciones económicas están 
asentadas en los procesos de urbanización  
que se han venido incrementando en las 
últimas décadas y se han convertido en 
las fuerzas económicas que permiten la 
consolidación de las ciudades o zonas urbanas
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La segunda fuerza, asociada a la transformación productiva, se enfoca en ana-
lizar la diversificación de la actividad productiva y la vocación de internacionali-
zación en el departamento, el corredor minero y el corregimiento, así como el 
análisis del uso y apropiación de tecnologías para los diferentes sectores que se 
proyectan en el escenario de transición. En el marco de esta transición será clave 
hacer prospectiva acerca de las implicaciones que tendrá la transición energéti-
ca en el mercado laboral del departamento, la adopción de habilidades y sus im-
plicaciones en términos del cambio social. En ese sentido, Fedesarrollo (2022) 
enfatiza que lo más probable es que antes de dos décadas, no puede esperarse 
que toda la energía se electrifique, ni que toda la electricidad se produzca con 
energías renovables poco densas e intermitentes. Sin duda, este proceso de 
transición afectará de manera directa la estructura productiva del Cesar, el co-
rredor minero y, por supuesto, el corregimiento de Boquerón.

En esta misma línea, el Banco Mundial (2021) asegura que la diversificación econó-
mica sigue siendo uno de los principales retos de los países en desarrollo, y está ín-
timamente ligada a la transformación estructural de las economías y a los mayores 
niveles de productividad. La relevancia de la diversificación como parte de la transi-
ción productiva se enfoca en reducir los niveles de vulnerabilidad frente a crisis ex-
ternas que socavan el crecimiento a largo plazo. Según Hidalgo y Hausmann (2009), 
un tejido productivo de mayor complejidad y sofisticación es la base de cualquier 
estrategia de diversificación. Por su parte, Lora y Rodríguez (2021) sugieren una 
lógica de diversificación inteligente basada en diversificar destinos (internos y ex-
ternos), identificar productos y sectores cercanos tecnológicamente e identificar 
y remover barreras que limitan moverse a esos nuevos productos o sectores.

El tercer componente se enfoca en analizar los procesos de transición demo-
gráfica	del departamento, el corredor minero y el corregimiento de Boquerón, 
en el entendido de que la estructura poblacional y sus características son de-
terminantes para la habilitación de cualquier estrategia de transición produc-
tiva, empleabilidad y formación de capital humano. En ese sentido, se revisará 
la composición de la población en edad de trabajar y las dinámicas de grupos 
poblaciones, como jóvenes, mujeres y adultos mayores.

Al respecto, Castellanos et al. (2022) indican que Colombia se encuentra en un 
proceso acelerado de envejecimiento poblacional. Sin embargo, el departamen-
to del Cesar presenta un índice de envejecimiento cercano al 25 % y una edad 
mediana cerca de los 29 años, ambos por debajo del promedio nacional. Estos 
hallazgos tienen implicaciones para el diseño de la oferta formativa y la acumu-
lación de capital humano en un escenario de transición productiva.

El cuarto componente se enfoca en analizar el cambio social, el mejoramien-
to de las condiciones de vida y la expansión de oportunidades. Por tal motivo, 
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es imprescindible explorar la estructura de las clases sociales, las dinámicas de 
inclusión social y productiva, el comportamiento y razones detrás de los ninis 
(jóvenes que ni estudian, ni trabajan), condiciones de grupos étnicos y las bre-
chas entre hombres y mujeres. Todos estos son elementos claves para enten-
der cómo transitar hacia el futuro del trabajo en el departamento, en el corredor 
minero y en el corregimiento de Boquerón.

Comprender la dinámica entre estas cuatro fuerzas es fundamental para lo-
grar	 identificar	necesidades	de	formación	y	entrenamiento	para	 los	 jóvenes	
y la comunidad, de tal manera que se logren cerrar las brechas de pertinencia 
(cuantitativa y de calidad) y, por ende, facilitar el emparejamiento entre perso-
nas, trabajos y oportunidades.
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Tendencia 
urbanización

GRÁFICO 1.   |   Distribución de la población departamental del Cesar

Fuente: Censo	Nacional	de	Población	y	Vivienda	2018,	DANE

A nivel departamental, el 76 % de la población se concentra principal-
mente en núcleos urbanos y el 24 % en centros poblados o rural disper-
so (Gráfico	1). En ese sentido, la revisión de la subregionalización tiene 
por objetivo identificar la agrupación óptima de municipios tomando 
en cuenta las relaciones funcionales que comparten (RIMISP, 2018), 
entre otros, para definir y potenciar los vínculos urbano-rurales.

Rural 
76 %

Urbano 
24 %
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2.1. 
Análisis de las relaciones funcionales 
de los municipios del corredor minero

Las relaciones funcionales evidencian el grado de relación o vínculo existente 
entre municipios, basándose en la densidad de flujos y su contigüidad. Dichos 
flujos se refieren a las interacciones sociales entre los habitantes, las organi-
zaciones y las empresas de un territorio, al intercambio de bienes y servicios 
productivos y ecosistémicos, y a los flujos educativos y de salud que se concen-
tran en dicho territorio. El análisis de estas relaciones permite, como resultado, 
la división del país en subregiones a partir de la agrupación de municipios en 
función de sus interdependencias en cinco dimensiones: Ambiental, Poblacio-
nal, Laboral, Económica, y Bienes y Servicios. La identificación de estas interde-
pendencias, realizada por (RIMISP, 2018), permitió definir 101 subregiones que 
reúnen los 1122 municipios del país, las cuales constituyen un nivel intermedio 
entre los municipios y departamentos, para fines de políticas públicas.

El propósito de esta subregionalización es servir de insumo para la elaboración, 
diseño e implementación de política en los diferentes niveles de gobierno, que 
responda a las características comunes que comparten algunos municipios del 
país. Es decir, posibilitar, a partir del reconocimiento de potencialidades y nece-
sidades que son comunes a ciertos territorios, la definición de acciones específi-
cas para responder a dichas situaciones. Esta herramienta favorece la eficiencia 
de la inversión, generando un mayor impacto de la política pública, además, 
tiene un uso potencial para el abordaje de la asociatividad territorial e implica-
ciones de dicha subregionalización para el futuro del trabajo.

Con base en esta subregionalización se identificó que, en el Cesar, particular-
mente en el territorio donde se encuentran los municipios de La Jagua de Ibirico, 
El Paso, Becerril, Codazzi y Chiriguaná, hay dos subregiones (Mapa 1). Todos los 

En el Cesar se encuentran dos 
subregiones funcionales que permiten 
identificar las interacciones sociales  
entre los habitantes, las organizaciones  
y las empresas de un territorio, así  
como el intercambio de bienes y  
servicios productivos y ecosistémicos,  
y a los flujos educativos y de salud.
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MAPA 1.   |   Localización de subregiones funcionales en el departamento

Fuente: Rimisp, 2018
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municipios listados pertenecen a la misma subregión, a excepción de Chirigua-
ná. La primera subregión está compuesta por ocho municipios (todos del norte 
del Cesar) y la segunda está formada por nueve municipios (ocho ubicados al 
centro del Cesar y uno en Bolívar).

De acuerdo con la clasificación de la OCDE, la subregión del norte es Intermedia 
(tiene un centro urbano con más de 200 000 habitantes y la población rural es 
menor que el 50 %), mientras que la segunda es Predominantemente rural re-
moto (más del 50 % de la población se ubica en unidades rurales).

En términos generales, La Jagua de Ibirico es el municipio que más relaciones 
funcionales tiene con otros municipios (44 en total) y el que menos tiene es 
Becerril (con 16). Sin embargo, la salida de Prodeco ha permitido que reciente-
mente Becerril adquiera mayor relevancia. Además, existe una concentración 
en actividades productivas y relaciones fuertes en temas ambientales y eco-
nómicos. En resumen, los habitantes de la zona sur del corredor (El Paso, La 
Jagua de Ibirico y Chiriguaná) se movilizan entre los municipios que la integran 
para estudiar y acceder a servicios de salud. En la zona norte (Codazzi y Becerril) 
estos flujos de educación y salud son más bajos.

2.1.1
Relación ambiental

La funcionalidad ambiental contempla el análisis de la relación que se crea cuan-
do los municipios comparten: 

Parques naturales,  
reservas y santuarios; 

i.  

ecosistemas estratégicos, 
como páramos, 
manglares, humedales y 
bosques secos tropicales

ii.  

subzonas hidrográficas.

iii. 

En esta revisión se puede identificar que existe una alta relación funcional am-
biental, particularmente del municipio La Jagua de Ibirico. Además, se presenta 
una relación medio-alta en los municipios El Paso, Becerril, Codazzi (Mapa 2). Lo 
anterior implica que hay una presencia de ecosistemas estratégicos y subzonas 
hídricas compartidas en la región por tales municipios. Resulta importante re-
saltar, que la relación en términos ambientales es medio-baja para el municipio 
de Chiriguaná, que pertenece a otra subregión funcional. Esto significa que se 
comparten pocos ecosistemas naturales con este último municipio.



33

T R A N S I C I Ó N  E C O N Ó M I C A  L A B O R A L

MAPA 2 .   |   Relación ambiental de los municipios del corredor minero

Fuente: Rimisp, 2018
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2.1.2 
Relación económica

La relación funcional económica revisa la existencia de concentraciones produc-
tivas agropecuarias y no agropecuarias. Estas se identifican como un conjunto 
de actividades económicas afines, en este caso relacionadas o no con el sector 
agropecuario, delimitadas en un espacio geográfico, donde se revisa la concen-
tración del área sembrada y la concentración del empleo en determinadas acti-
vidades productivas. Lo anterior implica que, si hay una relación funcional alta, 
los municipios concentran sus esfuerzos en actividades productivas similares.

Para los municipios revisados, se encuentra que todos ellos tienen una funcio-
nalidad alta, a excepción de La Jagua de Ibirico (principal polo minero de la zona), 
lo que indica la existencia de clústeres agropecuarios y no agropecuarios en la 
región. Esto quiere decir que los municipios, en general, tienen en su territorio 
actividades productivas semejantes (Mapa 3).

2.1.3 
Relación servicios sociales

La relación funcional de servicios sociales revisa la interacción municipal me-
diante un análisis de conmutación o movilidad por servicios de salud (particular-
mente los traslados para atender servicios de parto, teniendo en cuenta dónde 
nace una persona y el lugar de residencia de la madre) y educación (básica y 
media, según el lugar donde se toman las clases y la residencia de la persona). 
En esta relación se analiza qué tanto una persona se desplaza a otros lugares 
con el objetivo de acceder a estos dos servicios.

Para los municipios revisados, hay una clara división entre los que se encuentran 
en el norte (Codazzi y Becerril) con una baja relación y los demás con una alta 
intensidad (El Paso, La Jagua de Ibirico y Chiriguaná) (Mapa 4). Lo anterior indica 
que existe un movimiento poblacional por motivos educativos o de salud más es-
pecializados entre El Paso, La Jagua de Ibirico y Chiriguaná, mientras las personas 
de Codazzi y Becerril tienden a utilizar los servicios de salud y educación que se 
encuentran localmente y menos los de otros municipios.
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MAPA 3.   |   Relación económica de los municipios del corredor minero

Fuente: Rimisp, 2018
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MAPA 4.   |   Relación servicios sociales de los municipios del corredor minero

Fuente: Rimisp, 2018
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2.1.4 
Relación laboral

La relación funcional laboral se identifica mediante la medición del flujo pobla-
cional para trabajar entre los municipios. Esto es, la necesidad de movilidad de 
la población de ir desde un municipio a otro para trabajar, lo que implica analizar 
qué tanta dinámica existe entre cada par de municipios del corredor minero. Por 
tanto, para los municipios revisados existe una gran diversidad en la funcionali-
dad (Mapa	5). Por un lado, La Jagua de Ibirico, Becerril y Codazzi presentan una 
intensidad alta o media-alta, lo cual evidencia que, entre estos tres municipios, 
una gran cantidad de personas se mueve con el objetivo de trabajar. Mientras 
que El Paso y Chiriguaná tienen una intensidad media-baja y baja, respectiva-
mente, lo que demuestra que los habitantes de estos municipios no se des-
plazan con tanta intensidad a otros municipios para trabajar. No obstante, lo 
anterior indica que existe un movimiento poblacional por motivos laborales en 
gran parte de los municipios estudiados y la relación funcional que se establece 
laboralmente en el corredor es, en general, fuerte.

2.1.5	
Relación poblacional

La relación funcional poblacional se identifica analizando si las luces nocturnas 
de los centros poblados de dos o más municipios se juntan sobrepasando los 
límites político-administrativos. Estas luces nocturnas se obtienen con imáge-
nes satelitales, las cuales permiten visualizar mediante una mancha de luz, 
si las zonas urbanas de dos o más municipios del país se unen. La relación 
poblacional busca plasmar una aproximación de procesos de conurbación, es 
decir, donde la zona urbana de dos o más municipios se fusiona, haciendo que 
parezcan una sola. 

En los municipios revisados se encuentra que en La Jagua de Ibirico existe una 
intensidad medio-alta, lo que sugiere que existen manchas de luz entre este 
municipio y sus vecinos (Becerril y El Paso, que tienen una relación media-baja) 
(Mapa 6). Lo anterior implica que la mancha urbana no tiende a desbordar los 
límites de los municipios y hay un bajo proceso de conurbación. A su vez, esto 
encuentra explicación en la dispersión de la población que vive en estos terri-
torios, puesto que la proporción de población rural es importante, la cual en 
general se distribuye por todo el territorio del municipio.



38

Fuente: Rimisp, 2018

MAPA	5.			|   Relación laboral de los municipios del corredor minero 
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Fuente: Rimisp, 2018

MAPA 6.   |   Relación poblacional de los municipios del corredor minero
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2.2 
Vínculos urbano-rurales:  
sector rural en el departamento

El sector rural tiene una gran importancia demográfica en el departamento, pues-
to que cerca del 24 % de la población se ubica en estas zonas. Este valor alcanza el  
82 % en municipios como El Paso, seguido por Pueblo Bello (68,3 %) y Gonzá-
lez (67,7 %) (DANE, 2018). Bosconia es el municipio con menor proporción de 
población que vive en zonas rurales del departamento con el 5,86 %; no obs-
tante, los 25 restantes municipios sobrepasan el 10 %. Así mismo, se destaca 
que la pirámide de población de las zonas rurales es más pronunciada en los 
primeros segmentos de edad.

En este sentido, es importante destacar que Valledupar se vislumbra como el 
nodo estratégico más importante dentro de la Subregión norte del departamento 
de Cesar, mientras que los municipios del corredor minero se encuentran en un 
punto intermedio de transición entre la ruralidad y la urbanización. Así mismo, en 
los municipios del corredor, La Jagua de Ibirico concentra gran parte de la dinámi-
ca minera de la zona, al tiempo que los demás municipios, en cambio, presentan 
una mayor variedad en el tipo de actividades económicas que desarrollan.

Adicionalmente, siguiendo la clasificación de la Misión de Transformación del 
Campo, el 80 % de los municipios del departamento son rurales y en estos ha-
bitan el 40 % de la población del departamento (Cesore, 2021). Entre los mu-
nicipios del corredor minero, Codazzi es el único categorizado como ciudad 
intermedia. En general, existe una tradición rural relacionada con las activida-
des agropecuarias que ha permitido que, aunque también tengan una tradición 
minera, en tres de los municipios del corredor (La Jagua de Ibirico, Codazzi y 
Becerril), el valor agregado del departamento se concentra en un 71 % en esos 
municipios (Cesore, 2021).

El Cesar cuenta con 1 439 400 hectáreas dentro de la frontera agrícola, que se 
traducen en el 63,8 % del área total del suelo (Cesore, 2021). En este sentido, 
la distribución del uso del suelo se concentra en un 79 % sobre las actividades 
pecuarias, seguido por el 11 % que representan las actividades agrícolas y el 
restante 10 % entre bosques y otros usos. Esto permite constatar que, en la 
zona rural, el uso del suelo para la explotación de animales predomina sobre el 
uso del suelo para la producción de cultivos. No obstante, dada la importancia 
de la zona rural en el departamento, es trascendental avanzar en esquemas 
de mitigación de riesgo frente a la erosión y la disponibilidad de agua, pues 
ambas problemáticas tienen escalas que ponen en riesgo el bienestar conti-
nuamente (Cesore, 2021).
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En el uso del suelo en actividades agrícolas se pueden distinguir la producción 
de dos tipos de cultivos: los permanentes y los transitorios. En cuanto a los 
primeros, el más importante es el de la palma de aceite, dado que en el 2021 
se produjeron cerca de 300 mil toneladas. Es destacar que este cultivo se da en 
23 de los 25 municipios del departamento (Manaure Balcón del Cesar y Pueblo 
Bello no producen), donde se ubican ocho plantas de beneficio y que durante el 
2020 generaron un total de 25 726 empleos (Federación Nacional de Cultivado-
res de Palma de Aceite, 2021). El segundo cultivo más importante es el de caña 
panelera con 212 mil toneladas. El café ocupó el sexto lugar con 20 mil toneladas 
en el 2021. La menor participación la tiene el tomate de árbol, el lulo y el cacao.

Respecto a los cultivos transitorios, el maíz lidera con 114 mil toneladas produ-
cidas en el 2021, seguido de la yuca con 100 mil toneladas y el arroz con 89 mil 
toneladas. Estos tres sobrepasan toda la producción de los demás cultivos per-
manentes, con excepción de la palma de aceite y la caña. Esto muestra su po-
tencialidad para la generación de ingresos de las personas. Por último, el cilantro, 
frijol y melón son los de menor producción en este grupo de cultivos y, aun así, 
son mayores que la producción de los tres menores de los cultivos permanentes.

Finalmente, es importante mencionar que, según el Índice de Ciudades Moder-
nas, de los municipios del corredor minero, Codazzi es el municipio más conec-
tado físicamente y con mayor complementariedad económica con los demás 
municipios, seguido de Becerril y la Jagua de Ibirico (Gráfico	2).

GRÁFICO 2.   |   Índice	de	complementariedad	económica	y	conectividad	física,	2020

Fuente: Observatorio de Sistema de Ciudades, DNP

La Jagua de Ibiríco
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Chiriguaná
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Notas: El	índice	es	el	promedio	de	la	estandarización	del	porcentaje	de	relaciones	unidireccionales	y	
bidireccionales	de	carga	terrestre	y	la	categoría	de	ruralidad.	La	conectividad	física	se	define	como	el	
escalamiento inverso del tiempo de viaje por carretera al nodo más cercano del Sistema de Ciudades.
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El departamento del Cesar alcanzó los $14 828 millones de dólares 
en el PIB en el 2021, lo cual representa el 1,63 % del PIB nacional 
(DANE, 2022). Desde el 2005 hasta el 2019 se evidencia una tenden-
cia creciente (Gráfico	3). Durante ese periodo solo se presentaron 
dos años de decrecimiento (2013 y 2018).
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GRÁFICO 3.   |   Evolución del PIB del Cesar en el periodo 2005-2021

Fuente: DANE (2022)
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Durante esta tendencia creciente, el PIB departamental llegó a representar  
dentro del PIB nacional, en su momento más alto, en el 2017, el 1,93 %. Poste-
riormente, la pandemia implicó un decrecimiento en el 2020 frente al 2019 de 
14,4 %, y en el 2021 se logró retomar la senda del crecimiento con un incremen-
to del 4 % en el PIB.

Ahora bien, los sectores económicos con mayor contribución al PIB durante el 
2021 fueron: explotación de minas y canteras con 38,8 %, seguido por la admi-
nistración pública con un 16 %. Destaca, por otro lado, que el comercio al por 
mayor y al por menor y la agricultura concentraron el 20,1 % del PIB de ese año 
(Gráfico	4). Es así como se puede destacar que sectores con potencial para ge-
nerar alto valor agregado, como la industria manufacturera, las actividades pro-
fesionales, científicas y técnicas o las actividades artísticas y de entretenimiento   
aportan el 3,3 %, 3,6 % y 0,9 %, respectivamente.

Si bien la actividad minera sigue siendo predominante a nivel departamental, su 
importancia relativa dentro del PIB del departamento viene reduciéndose desde 
el 2016, donde la proyección al 2021 indicaba que su participación sería inferior a 
la registrada 15 años atrás, mientras comienzan a emerger paulatinamente otras 
actividades de servicios.

GRÁFICO 4.   |   Distribución del valor agregado del departamento por sectores, 2021

Fuente: DANE
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Al analizar el crecimiento interanual por sectores sobresale el hecho de que entre 
el 2017-2021 la agricultura se destaca como el de mayor crecimiento (36,5 %), 
el cual precisamente era el cuarto con mayor aporte al PIB en el 2021 (Gráfico	5); 
seguido de la administración pública (34,9 %) y la industria manufacturera (28,2 
%). Asimismo, otras actividades1 en las que se ubican algunos sectores con po-
tencial para incentivar el valor agregado han crecido por encima del 25 % en 
ambos periodos analizados. Por último, resalta el menor crecimiento del sector 
de explotación de minas y canteras durante el periodo 2017-2021 (5,8 %) en 
comparación con el periodo 2012-2017, acompañado de la proyección de que 
el departamento cuenta con el mayor potencial en el país para la generación de 
energía fotovoltaica (UPME, 2022). 

1. Otras actividades: Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; otros, Información y 
comunicaciones, Actividades financieras y de seguros; Actividades profesionales, científicas y técni-
cas; Actividades de servicios administrativos y de apoyo y Actividades artísticas, de entretenimiento 
y recreación y otras actividades de servicios.

Fuente: DANE
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GRÁFICO	5.			|   Crecimiento sectorial entre el periodo 2012-2021
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En la misma línea, el departamento tiene una tasa de 4,09 empresas por cada 
100.000 habitantes, con la que supera a otros departamentos de la Región cari-
be, como Córdoba (2,86) y Sucre (3,02). No obstante, se aleja de la tasa de otros 
departamentos de esta región, como Atlántico, que se ubica en 11,03, Bolívar 
(6,83) y Magdalena (4,64) (Gráfico	6).

Fuente: Confecámaras, DANE, cálculos propios

GRÁFICO 6.   |   Sociedades	empresariales	por	cada	100	000	habitantes,	2021
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GRÁFICO 7.   |   Distribución de empresas del departamento por tamaño, 2021

Fuente: Confecámaras

A su vez, la estructura empresarial se concentra en un 98,9 % en micro y peque-
ñas empresas, y solo cuenta con 38 de grandes empresas (Gráfico	7). En el úl-
timo año se ve una concentración de las matrículas nuevas sobre las microem-
presas y una participación baja de nuevas empresas medianas o grandes. Por lo 
anterior, es imprescindible fortalecer las capacidades para el emprendimiento, 
así como potenciar el acompañamiento en la consolidación de la cultura empre-
sarial y la atracción de capitales al departamento.

Agregado a lo anterior, las empresas del departamento tienen un mercado 
de exportaciones de destino diversificado, lo cual se ha sostenido en torno 
a valores 0,1 (Gráfico	8). No obstante, la canasta exportadora tiene una alta 
concentración, dado que las exportaciones del departamento se agrupan en 
carbón, que representa el 97,5 %, y el petróleo, con un 2 % (DATLAS, 2021). Es 
decir, el 99,5 % de las exportaciones está concentrado en dos productos, los 
cuales son intensivos en capital, pero no en mano de obra. Dentro del porcen-
taje restante sobresalen productos agroindustriales, como el aceite de coco 
(0,2 %), el aceite de palma (0,1 %) y el café no tostado (0,1 %). Frente al cultivo 
del café se destaca su escasa participación en las exportaciones, si se tiene en 
cuenta que es uno de los 13 departamentos con mayor área sembrada en café 
desde el 2005; de hecho, entre el 2005 y el 2018 se sembraron más de 316 mil 
hectáreas en café (Agronet, 2022). Además, es relevante que el Cesar es el 
tercer departamento con más exportaciones en aceite de coco, y el cuarto, en 
aceite de palma (DATLAS, 2021).
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De igual modo, se destaca la presencia de 8 200 unidades económicas dentro 
del corredor minero (15 % del departamento), donde Codazzi y El Paso poseen 
el mayor número, 2 754 y 2 026, respectivamente (Tabla 1). Por su parte, El 
Paso es el municipio de mayor promedio (2,5) de unidades económicas que por 
manzana tiene el corredor. En el análisis de la participación de los sectores eco-
nómicos según las unidades económicas, sobresale el predominio del sector 
comercio y servicios en cada uno de los cinco municipios. El sector comercio 
lidera la composición para cuatro de los cinco municipios. Por su parte, la indus-
tria es el tercer sector con mayor participación.

Diversificación	canasta	exportadora

Diversificación	mercados	de	destino

2019 2020 2021

0.98 0.96 0.96

0,13 0,09 0,1

GRÁFICO 8.   |   Diversificación	de	la	canasta	exportadora	del	Cesar,	2019-2021

Fuente: DANE,	cálculos	propios.	Índice	Herfindahl-Hirschman	de	mercado	y	canasta	exportadora

Unidades económicas  
e indicadores de intensidad  
de la actividad económica

Total  
unidades 

Participación en  
total departamental

Promedio  
por manzana

Codazzi 2 754 5,0 % 2,2

Becerril 691 1,3 % 1,3

Chiriguaná 999 1,8 % 1,32

El Paso 2 026 3,7 % 2,5

La Jagua de Ibirico 1 730 3,2 % 1,83

Total 8 200 15,0 % 1,83

Fuente: DANE, recuento de unidades económicas

TABLA 1.   |   Unidades económicas por municipio del corredor minero
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3.1 
Mercado laboral en el departamento

El sector de mayor empleabilidad en el departamento entre el 2015 y el 2021 fue el 
comercio, y reparación de vehículos con 104 mil empleos, seguido de agricultura, 
ganadería, caza, silvicultura y pesca con 85 mil empleos. De manera semejante, 
los de mayor crecimiento porcentual entre el 2015 y el 2021 fueron actividades 
profesionales, actividades inmobiliarias y actividades financieras y de seguros con 
un crecimiento de 37,9, 27,6 y 22,1 %, respectivamente (Ver tabla 2).

Concepto
Promedio enero – diciembre

2015 2021 Crecimiento % Cambio ocupados

Total ocupados 441 544 487 699 10,5 % 46155

Agricultura, ganadería,  
caza,	silvicultura	y	pesca 75 087 85 405 13,7 % 10318

Suministro de electricidad, gas, 
agua	y	gestión	de	desechos.	
Incluye	minas	y	canteras

9387 11 276 20,1 % 1889

Industrias manufactureras 31 490 36 083 14,6 % 4 593

Construcción 38 558 36 068 -6,5 % -2 490

Comercio	y	 
reparación	de	vehículos 89 593 104 477 16,6 % 14 884

Alojamiento  
y	servicios	de	comida 38 868 43 562 12,1 % 4 694

Transporte	y	almacenamiento 38 857 43 422 11,7 % 4 565

Información	y	comunicaciones 8 889 5 168 -41,9 % -3721

Actividades	financieras	 
y	de	seguros 4 151 5 067 22,1 % 916

Actividades inmobiliarias 1 176 1 501 27,6 % 325

Actividades profesionales,  
científicas,	técnicas	y	de	 
servicios administrativos

15 291 21 081 37,9 % 5 790

Administración pública  
y	defensa,	educación	 
y	atención	de	la	salud	humana

48 659 50 855 4,5 % 2 196

Actividades artísticas,  
entretenimiento,	recreación	y	
otras actividades de servicios

41 538 43 734 5,3 % 2 196

Fuente: GEIH-DANE

TABLA 2.   |   Evolución de la ocupación por sectores
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La ocupación por sector económico y nivel educativo muestra que la educación 
media tiene una amplia aceptabilidad en los sectores de menor valor agregado. 
Sin embargo, a medida que aumenta la complejidad del sector, la educación ter-
ciaria se hace más relevante (Gráfico	9). De hecho, las actividades profesionales 
o las actividades financieras que son las de mayor crecimiento, son justamente 
las que emplean a ocupados de más calificación.

GRÁFICO 9.   |   Ocupación	por	sector	económico	y	nivel	educativo,	2021
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Por otro lado, en el 2021 la mayor proporción de ocupados con educación supe-
rior o universitaria se encontraba vinculados en actividades profesionales, cien-
tíficas y técnicas; educación; administración pública; actividades de atención en 
salud; minas; comunicaciones; y actividades financieras. Del mismo modo, se 
debe destacar la otra cara de la moneda del mercado laboral, la cual revela que 
alrededor del 40 % de los desocupados del departamento en el 2021 contaba 
con educación superior y una proporción similar con educación media. Su edad 
promedio estaba alrededor de los 33 años y cerca del 58 % eran mujeres.

En concordancia con lo anterior, el Índice de Diversificación Sectorial (IDO), 
que se define como el inverso del Índice de concentración Herfindahl-Hirsch-
man, identifica los cambios en la composición de la ocupación por sectores 
geográficos. En el caso de Valledupar y Cesar se evidencia que, entre el 2015 
y el 2022, se ha concentrado el empleo en el departamento y ha aumentado 
la diversificación en Valledupar (Gráfico	10). Esto significa que a lo largo de 
los últimos años la diversificación sectorial del empleo (es decir, los sectores 
económicos en los cuales trabajan las personas) ha variado muy poco en el 
departamento. No obstante, en Valledupar se ha registrado algo más de diver-
sificación del empleo en los últimos cinco años. Para comparar, los niveles de 
diversificación del empleo en Santander y Antioquia presentaron un valor de 
8,47 y 9,18, respectivamente. Por último, es necesario mencionar que durante 
el mismo periodo de análisis el porcentaje de ocupados con educación tercia-
ria se ha mantenido constante y cercano al 23 %.
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GRÁFICO 10.   |   Índice	de	diversificación	sectorial	para	Valledupar	y	Cesar

Fuente: GEIH-DANE, cálculos propios
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Finalmente, tal y como lo muestra Cesore (2021), conforme a la gran con-
centración económica existente en el carbón, el cual lleva años liderando la 
dinámica económica del departamento, es necesario plantear una economía 
diversificada que se base en actividades de agroturismo y pesca para el caso 
del sector rural; que aproveche los clústeres de actividades de alto valor agre-
gado que se han consolidado en la zona urbana de la capital del departamento; 
que utilice las ventajas competitivas del departamento en energía fotovoltai-
ca; además del sector cultural (Cesore, 2021).

3.2 
Tendencia económica  
del corredor minero

Los municipios del corredor minero tienen una alta participación en el valor agre-
gado departamental (39 %). Dentro de dichos municipios, Becerril y La Jagua de 
Ibirico representaron en el 2020 el 14,6 y el 12 % del valor agregado departamen-
tal, respectivamente (Tabla 3). No obstante, la participación de cuatro de los cin-
co municipios del corredor decreció entre el 2012 y el 2020, siendo Becerril el 
único que no tuvo esa tendencia decreciente. La disminución de Chiriguaná es 
preocupante, dado que pasó de representar el 9,7 % a solo el 1,2 % en el 2020. 
Decrecimientos fuertes también se demuestran en La Jagua de Ibirico y El Paso.

Municipio 2012 2015 2020

Valledupar 24,4 % 30,1 % 31,8 %

Codazzi 11,0 % 9,1 % 8,3 %

Becerril 8,1 % 8,9 % 14,6 %

Chiriguaná 9,7 % 3,3 % 1,2 %

El Paso 6,5 % 2,7 % 2,8 %

La Jagua de Ibirico 16,9 % 19,0 % 12,0 %

Fuente: DANE

TABLA 3   |   Evolución de la participación porcentual        
                        en el valor agregado departamental

Para comprender mejor la evolución del valor agregado y la ubicación de la di-
námica económica departamental, el mapa 7 muestra que entre el 2012 y el 
2015 solo dos municipios tenían un peso en el valor agregado departamental 
mayor que el 14,7 %: Valledupar y La Jagua de Ibirico. Para el 2020, Valledupar 
alcanzó casi un tercio de la dinámica departamental, al llegar a representar el 
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MAPA 7.   |   Peso valor agregado municipal en el departamental 2012, 2015, 2020

Fuente: Valor agregado DANE, elaboración propia

31,8 % del valor agregado. Mientras para el 2020, la participación de La Jagua de 
Ibirico pasó a ubicarse en 12 %. De forma equivalente, se puede observar que 
El Paso, Codazzi y Chiriguaná pasaron de 6,5, 11 y 9,7 % en el 2012 a 2,8, 8,3 y 
1,2 %, respectivamente, es decir, perdieron participación en una gran magnitud 
en el valor agregado. Por último, destaca el hecho de que Becerril tuvo un cre-
cimiento importante en el valor agregado, al pasar de 8,1 % en el 2012 a 14,6 % 
en el 2020, con lo cual, junto con La Jagua de Ibirico, son los dos municipios del 
corredor donde se concentra la dinámica económica y laboral.
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Los municipios del corredor minero presentan tasas de crecimiento 
demográficas sólidas en el periodo 2005-2022, donde el crecimien-
to total más alto se presenta en La Jagua de Ibirico, con una tasa del 
58,8 %, mientras la menor en Codazzi es ligeramente superior al 30 % 
(Gráfico	11). Esto implica que la base poblacional de estos municipios 
ha aumentado, lo cual puede potencializar la expansión económica.

Por otra parte, cuatro de los cinco municipios tienen mayor creci-
miento en la cabecera municipal, exceptuando el caso de El Paso, 
donde el crecimiento de la zona rural rebasa ampliamente el creci-
miento urbano, lo cual permite evidenciar que es un municipio cuya 
distribución espacial es dispersa. La Jagua de Ibirico y Becerril han 
experimentado importantes crecimientos poblacionales entre el 
2005 y el 2022, especialmente en sus cabeceras municipales (76 y 
55 %, respectivamente). De igual modo, la densidad poblacional en 
la cabecera municipal también es alta en Codazzi.

Tendencia 
demográfica

La base poblacional de los 
municipios del corredor minero  
ha aumentado entre 2005 y 2018,  
lo cual será clave para potencializar  
la expansión económica y 
fortalecer el capital humano.
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Por otra parte, se destaca que la población de 12 a 26 años representa cerca de 
la mitad de la población en los cinco municipios del corredor. El Paso, siendo 
el municipio más rural, es el que registra una mayor proporción de jóvenes 
en este rango de edad. Esta tendencia permite inferir que el corredor minero 
cuenta con un importante capital humano para la transición productiva, un 
bono demográfico que, igualmente, representa una oportunidad en materia 
de formación y dinámica laboral.

Se destaca que la población de 12 a 26 años 
representa cerca de la mitad de la población 
en los cinco municipios del corredor.  
Esta tendencia permite inferir que el 
corredor minero cuenta con un importante 
capital humano para la transición 
productiva y un bono demográfico que 
representa una oportunidad en materia  
de formación y dinámica laboral. 

La Jagua de Ibiríco

El Paso

Chiriguaná

Becerril

Codazzi

10 %0 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

Cabecera municipal TotalCentros	poblados	y	rural	disperso

GRÁFICO 11.   |   Crecimiento población 2005-2022, corredor minero

Fuente: DANE, cálculos propios
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A nivel municipal, Codazzi resalta como el municipio más poblado del corredor 
minero, pues se proyecta que su población alcance casi las 70 mil personas en 
el 2026 (Gráfico	12).	Además, es el más urbano en el corredor minero, pues, 
para el 2022 más de 51 mil personas viven en la cabecera municipal. Por últi-
mo, sobresale la tendencia decreciente en la participación de la población entre  

GRÁFICO 12.   |   Descripción	demográfica	Codazzi	

Fuente: DANE, cálculos propios
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12 y 26 años en el total, dado que en el 2005 excedía el 60 % de la población y 
para el 2026 se proyecta esté cercano al 50 %. Esto no quiere decir que el mu-
nicipio no cuenta con población suficiente para su desarrollo económico, por el 
contrario, la dependencia económica será baja durante estos años.

Por otro lado, Becerril cuenta con una distribución poblacional ubicada predo-
minantemente en la zona urbana	(Gráfico	13). Asimismo, se destaca el patrón 
volátil de la participación de la población entre 12 y 26 años en el total hasta el 
2013, en el que llega casi al 60 %, pero de allí en adelante la tendencia es decre-
ciente hasta la proyección del 2026, en la que se ubicará levemente por encima 
del 55 %. A pesar de ello, la disminución es baja y la proporción sigue siendo 
alta, lo que permite una pirámide poblacional expansiva.

A continuación, la descripción de Chiriguaná permite constatar que su pobla-
ción está distribuida entre zona rural y urbana, y según muestra la proyección 
del DANE, la ruralidad tiene tendencia a crecer en el periodo analizado hasta el 
2026 (Gráfico	14).	En este caso, la tendencia de la participación de la población 
entre 12 y 26 años en el total es decreciente también, pero no por ello se pro-
yecta que sea menor del 50 % en el 2026, esto habla de la fortaleza que aún 
presenta la zona en natalidad y fecundidad.

GRÁFICO 13.   |   Descripción	demográfica	Becerril	

Fuente: DANE, cálculos propios
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GRÁFICO 14.   |   Descripción	demográfica	Chiriguaná	

Fuente: DANE, cálculos propios

2.  La categorización del DANE a nivel municipal es: Cabeceras, Centros poblados y rural disperso. Es 
importante mencionar que La Loma aparece como centro poblado, sin embargo, cuenta con una 
población cercana a 25 mil habitantes. Es decir, La Loma se contabiliza como población rural dentro 
de las categorías del DANE.
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Seguidamente, en El Paso2 domina la presencia de la vida rural; de hecho, la 
población urbana solo crecerá de 5 mil habitantes en el 2005 a 8 mil en el 2026, 
mientras el crecimiento de la población rural proyectada será creciente hasta 
el 2026 (Gráfico	15). A su vez, predomina una tasa estable de la participación 
de la población entre 12 y 26 años en el total, pues aunque tendrá leves va-
riaciones en años intermedios, la variación entre los años de inicio y final del 
análisis (el 2005 y el 2026) son prácticamente iguales. Una vez más, el corredor 
minero se resalta por poseer una base poblacional amplia, es decir, de jóvenes 
en edad para trabajar.

Antes de terminar, La Jagua de Ibirico es el municipio donde se proyecta mayor 
crecimiento poblacional, puede verse gráficamente que la población pasará de 
unos 35 mil habitantes en el 2005 a cerca de 55 mil en el 2026 (Gráfico	16).  
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GRÁFICO	15.			|   Descripción	demográfica	El	Paso

Fuente: DANE, cálculos propios
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GRÁFICO 16.   |  	Descripción	demográfica	La	Jagua	de	Ibirico

Fuente: DANE, cálculos propios
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La población urbana en este caso es predominante y la tendencia en la participa-
ción de la población entre 12 y 26 años en el total, aunque es decreciente sigue 
siendo alta, al ubicase en promedio entre el 57 y el 60 % entre el 2015 y el 2026.

Finalmente, la distribución poblacional de Boquerón, corregimiento de La Jagua 
de Ibirico, permite constatar que la población se concentra en un 33,7 % en el 
grupo etario entre los 27 y 59 años	(Gráfico	17). No obstante, la concentración 
en edades menores es mucho más alta, puesto que el 42,9 % de la población 
se ubica en grupos etarios entre  los  0 y 17 años. Es decir, es una población 
principalmente joven.

GRÁFICO 17.   |   Descripción	demográfica	Boquerón,	2020

Fuente: Caracterización socioeconómica Cesore
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El departamento del Cesar en el 2021 presentó una tasa de pobreza 
multidimensional de 25,3 %, mayor que el total nacional en 9,3 pun-
tos porcentuales (p.p.) (25,3 % Cesar vs. 16 % nacional). El cambio so-
cial en el departamento del Cesar muestra que entre el 2013 y el 2021 
la proporción de pobres extremos hasta el 2018 estuvo cercana al  
13 %, y la de pobres moderados fue alrededor del 35 % (Gráfico	18).

Tendencia social

GRÁFICO 18.   |   Evolución clases sociales en el departamento

Fuente: DANE, cálculos propios
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En particular, desde el 2017 el departamento de Cesar venía experimentando un 
aumento de la pobreza extrema y la pobreza moderada monetaria, que se agu-
dizaron, como en el resto del país, a raíz de la pandemia. Aunque en el último 
año se revirtió parte del choque de la pandemia, las cifras de pobreza monetaria 
permanecen en niveles superiores a los registrados antes de esta coyuntura.

La tendencia de consolidación de la clase media se vio impactada por la pan-
demia del Covid-19, puesto que después del 2019 esta disminuyó en 2 p.p. Así 
mismo, se evidencia que entre el 2020 y el 2021 disminuyó levemente la inci-
dencia de la pobreza extrema, a la par con un aumento de la incidencia de la 
pobreza moderada; lo que indica que algunos pobres extremos se recuperaron 
parcialmente del choque generado por la pandemia, transitando hacia la franja 
de pobreza moderada. En el 2021 más de la mitad de la población del departa-
mento era pobre por ingresos en ese año (54 %), al sumar la población pobre 
extrema y pobre moderada.

Como se indicó, la pobreza multidimensional del Cesar supera en casi 10 p.p. la 
registrada a nivel nacional (25,3 % vs. 16 %). Al analizar las variables del Índice 
de Pobreza Multidimensional (IPM) de los municipios del corredor minero se ob-
serva que el bajo logro educativo, la tasa de dependencia económica y el trabajo 
informal son variables en las que los hogares de los cinco municipios presentan 
mayores privaciones (Tabla 4).

El rezago escolar y el bajo logro educativo encuentran una explicación debido a las 
bajas tasas de cobertura neta de educación media; en promedio, solo el 34,5 % 
de la población de los municipios del corredor que podría o debería estar estu-
diando la educación media está matriculada y asistiendo a clases (Gráfico	19).	 
Las tasas de los cinco municipios son menores que la de Valledupar; no obstante, 

GRÁFICO 19.   |   Tasa de cobertura neta de educación media estandarizada, 2020
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Municipio Codazzi Becerril Chiriguaná El Paso La Jagua 
de Ibirico

Analfabetismo 22,0 19,2 20,1 16,2 14,6

Bajo logro educativo 59,2 55,8 54,6 52,5 48,1

Barreras a servicios  
para cuidado de la 
primera infancia

3,2 4,2 2,8 3,2 2,5

Barreras de acceso  
a servicios de salud 8,5 10,2 5,3 8,0 0,9

Tasa de dependencia 
económica 44,9 53,1 48,7 52,4 43,1

Hacinamiento crítico 24,1 29,2 23,0 22,3 16,3

Inadecuada  
eliminación de excretas 19,7 33,6 16,8 11,8 11,2

Inasistencia escolar 7,7 7,0 5,0 5,2 6,0

Material inadecuado  
de paredes exteriores 4,7 4,3 3,4 2,1 9,3

Material  
inadecuado de pisos 15,7 23,7 19,1 19,9 13,6

Rezago escolar 22,1 25,0 21,1 23,7 19,1

Sin acceso a fuente  
de agua mejorada 15,7 14,9 10,2 8,2 10,0

Sin aseguramiento  
en salud 17,9 18,1 15,1 17,7 17,5

Trabajo infantil 1,5 1,9 1,3 1,3 1,6

Trabajo informal 88,1 88,3 87,4 82,2 85,5

Fuente: CNPV 2018, DANE 

TABLA 4.   |   Porcentaje	de	hogares	por	variable	del	IPM

esta última sigue siendo baja, puesto que no supera el 50 %. Entre los cinco mu-
nicipios, El Paso tiene la tasa más alta con el 38,2 %, mientras Becerril presenta la 
más baja, que se ubicó en el 2020 en 30,8 %. Esto da una idea clara del bajo logro 
educativo, pues dada la baja cobertura neta, la población graduada con posibilida-
des y deseo de estudiar es aún menor, lo que lleva a niveles de pobreza más altos.

Siguiendo lo anterior, se puede observar según el DANE que el 37,1 % de la po-
blación del departamento no ha completado la educación básica y media. Esto 
indica la necesidad de incorporar acciones que incentiven la finalización de esta 
trayectoria educativa. Por otra parte, la población que cuenta con educación 
técnica y tecnológica corresponde al 7,9 %, mientras que la población con título 
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universitario alcanza el 7,5 %. En general, la educación terciaria representa el 
16,9 %	(Gráfico	20). Teniendo en cuenta los sectores con mayor crecimiento, 
es importante promocionar estos dos niveles educativos.

GRÁFICO 20.   |   Niveles educativos de la población del Cesar

Siguiendo con el análisis educativo, el corredor minero se destaca por presentar 
niveles similares de educación media, terciaria y total, específicamente dos de 
cada tres personas del corredor no tienen educación media completa y la pobla-
ción con educación terciaria ronda el 10 %.

Los municipios con mayor proporción de personas con educación superior son 
La Jagua de Ibirico, Chiriguaná y Codazzi (12,3, 11,4 y 10,5 %, respectivamente). 
No obstante, Becerril y El Paso se destacan por tener los porcentajes más altos 
de población de educación media con 22,2 y 28,8 %, respectivamente (Gráfico	
21). Sin embargo, en general se vislumbra una gran oportunidad para potenciar 
la cualificación de la población de los municipios del corredor minero.

Por otro lado, en el departamento se presenta una alta proporción de jóvenes 
entre los 18 y 28 años que no estudian, ni trabajan. Este porcentaje es 7 p. p. 
mayor que el total nacional, cifra que se ha incrementado a partir del año 2013. 
Esta población ha venido aumentando desde hace cerca de 10 años, pasando 
de 26,3 % en el 2013 a 31,4 % en el 2021	(Gráfico	22). Es importante mencionar 
que el 70 % de esta población son mujeres. Entender este fenómeno es de par-
ticular importancia para la transición productiva del departamento. Entre otros, 

Fuente: CNPV, 2018, DANE
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es imprescindible revisar las barreras de acceso–institucionales, personales y 
organizacionales–que enfrenta esta población para iniciar o consolidar sus tra-
yectorias al mercado laboral, dado que, en el 2022, el 44 % de la población de 
Valledupar manifestó que es muy difícil tener acceso a oportunidades de edu-
cación. Además, cerca del 71 % de las personas en esta ciudad indicaron que la 
formación que recibieron no fue pertinente.

GRÁFICO 21.   |  Porcentaje de población con educación media  
completa	y	educación	terciaria	en	el	corredor	minero,	2018

GRÁFICO 22.   |   Jóvenes	entre	18	y	28	años	que	no	estudian	ni	trabajan,	2021

Fuente: GEIH, DANE.

Fuente: CNPV, 2018, DANE
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La matriz del futuro del trabajo en el departamento del Cesar identi-
fica las implicaciones generales de las cuatro fuerzas descritas ante-
riormente para el mercado laboral y, por consiguiente, para el sector 
educativo y de formación para el trabajo. Inicialmente, tal y como lo 
plantea la ANDI e Inclusión SAS (2020), las habilidades requeridas 
como formación para el mundo laboral se puede clasificar en:

• Habilidades físicas y manuales: motrices, motoras, operación 
de maquinaria y equipo, desarrollo de técnicas y oficios, repara-
ción de equipos, supervisión y monitoreo.

• Habilidades cognitivas básicas: competencias en lectura, escri-
tura y matemáticas, registro y procesamiento de datos, habili-
dades estadísticas.

• Habilidades cognitivas avanzadas: pensamiento crítico, geren-
cia de proyectos, creatividad, habilidades en comunicación y 
negociación, relaciones interpersonales, interpretación de in-
formación compleja.

• Habilidades socioemocionales: liderazgo, emprendimiento, 
adaptabilidad.

• Habilidades tecnológicas: habilidades digitales básicas, progra-
mación, análisis de datos avanzado, diseño de tecnología, inge-
niería, investigación y desarrollo.

Matriz del futuro  
del trabajo y las 
oportunidades productivas 
en el departamento
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En ese sentido, una vez analizadas las cuatro fuerzas (dinámica urbano-rural, 
transformación	productiva,	cambio	social	y	transición	demográfica), el futu-
ro del trabajo para el departamento del Cesar tendrá las siguientes implicacio-
nes (Ilustración 2):

1. La diversificación productiva, de la mano de mayor especialización y urbaniza-
ción, implicará la necesidad de contar con una mano de obra más calificada.

2. La transición hacia energías no convencionales en el departamento implica-
rá la aparición de nuevas ocupaciones con competencias relacionadas con 
sostenibilidad, bioeconomía y la resiliencia climática.

3. La investigación y desarrollo en el departamento será clave para la sofistica-
ción del aparato productivo.

4. Los jóvenes y las mujeres son grupos de especial atención para el cierre de 
brechas de capital humano en el Cesar, puesto que son la principal fuente 
de recurso humano para la transición productiva del departamento.

5. De persistir la alta incidencia de la pobreza (monetaria y multidimensional), 
el reto por aprovechar el potencial de la población joven (bono demográfi-
co) será aún mayor.

6. Cerrar las brechas en habilidades básicas de escritura, redacción y matemá-
ticas será imprescindible para incrementar el acceso a la educación terciaria.

7. Las habilidades blandas serán altamente valoradas por el sector empresarial.

8. La internacionalización de la economía del departamento implica el desa-
rrollo de competencias para los sistemas de calidad, el bilingüismo y el aná-
lisis de mercados.

9. La productividad de los sectores económicos del departamento estará rela-
cionada con la madurez en el acceso y apropiación de las TIC, así como en 
el aprovechamiento de la usabilidad de herramientas digitales.

Consecuentemente, en la Tabla	5 se describen los retos que tendrán las autori-
dades locales, las instituciones de formación y los estudiantes de cara al futuro 
del trabajo en el departamento.
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ILUSTRACIÓN 2: Implicaciones para el futuro del trabajo,  
	 	 la	inclusión	productiva	y	la	educación

Fuente: Elaboración Inclusión & Cesore, 2022

Dinámica urbano  
rural/ localización
Valledupar, La ]agua, Becerril  
como polos más dinámicos

Cambio social
Con	un	gran	reto,	y	es	la	
persistencia de la pobreza 
monetaria	y	la	vulnerabilidad,	y	
con una pobreza multidimensional 
más	alta	que	la	nacional

Transformación productiva
Minería con posibilidades de 

transformación a energías no 
convencionales	y	desarrollo	 

de	la	agroindustria	y	servicios.

Transición	demográfica	
Potencial	para	aprovechar	 

el	bono	demográfico

• Aprendizaje	continuo	y	reentrenamiento
• Habilidades	para	enseñar	y	entrenar	a	otros
• Conciencia ambiental

• Acceso
• Calidad

• Pertinencia
• Orientación socio ocupacional

• Habilidades cognitivas básicas  
(lectura,	escritura	y	razonamiento	

matemático) 

4.	Mismatch	del	
mercado	laboral	y	
aumento de NINIS

Matriz  
de trabajos  

y oportunidades 
productivas

3. Escalamiento del uso 
de	tecnología	y	de	
entornos	digitales	y	
mayor	orientación	hacia	
la internacionalización

Implicación Educación del futuro

1. Diversificación	de	la	actividad	
económica, especialización  
y	surgimiento	de	servicios

2. Transformación de las 
actividades tradicionales, 
innovación	y	sostenibilidad

• Habilidades cognitivas avanzadas
• Procesamiento de información completa
• Emprendimiento, creatividad e iniciativa
• Liderazgo	y	capacidades	gerenciales

• Habilidades	y	conocimiento	 
en	tecnología	y	digitalización

• Manejo de tecnologias de la 
información	y	programación
• Análisis avanzado de datos  

y	habilidades	matemáticas
• Bilinguismo

• Definición	de	proyectos	de	vida
• Conformación	de	redes	y	trabajo	 
en	equipo

• Comunicación avanzada, empatia

• Cambio de estereotipos
• Prevención del embarazo adolescente
• Formación	en	derechos	sexuales	 
y	reproductivos

5.	Oportunidad	para	aprovechar	 
el	bono	demográfico	y	
alinearse con las expectativas 
de los jóvenes

6. lnequidad	de	género
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Implicaciones Retos para tener en cuenta  
en el diseño de la oferta formativa

Mayor	 
diversificación	 
productiva

Se	requiere	incorporar	habilidades	relacionadas	con	procesa-
miento	de	información,	pensamiento	crítico,	habilidades	de	
lectoescritura	y	cuantitativas	avanzadas,	programación,	investi-
gación,	gerencia	de	proyectos,	entre	otros.

Internacionalización  
de la economía  
del departamento

El	desarrollo	de	la	segunda	lengua	(inglés)	debe	ser	un	
componente	transversal	a	cualquier	tipo	de	formación	en	el	
departamento.	Actualmente,	solo	el	17	%	de	quienes	presentan	
pruebas Saber Pro tenían niveles B1 o B+.
Los componentes de sistemas de calidad deben ser transversa-
les	a	los	programas,	con	el	fin	de	garantizar	el	cumplimiento	de	
estándares	requeridos	por	los	mercados	internacionales.	

Mayor	productividad	 
vía	acceso	y	 
apropiación de las TIC

Al	igual	que	el	bilingüismo,	la	apropiación	y	acceso	de	las	TIC	
debe ser transversal en el departamento tanto para trabaja-
dores	como	para	buscadores	de	empleo.	Cualquier	transición	
productiva	requerirá	del	uso	de	herramientas	básicas	de	Office.	

Sostenibilidad,  
bioeconomía  
y	resiliencia	climática

Es necesario incluir componentes de regeneración de ecosiste-
mas,	recuperación	del	suelo,	conservación	de	fuentes	hídricas,	
implementación	de	proyectos	de	fuentes	renovables	de	energía,	
investigación	y	desarrollo	para	lograr	eficiencia	en	la	generación	
de	energía,	mantenimiento	e	instalación	de	equipos,	pensamien-
to	sistémico,	análisis	crítico,	pensamiento	anticipatorio.	

Pobreza  
y	vulnerabilidad	 
de	los	hogares	

Se	requiere	hacer	una	valoración	de	las	barreras	estructurales	
que	limitan	las	trayectorias	de	formación	exitosas	por	parte	de	
la población. Ejemplo: ausencia de recursos para transportarse, 
falta	de	redes	de	apoyo,	dedicación	al	cuidado	de	terceros,	sin	
acceso	a	computador	o	internet,	dificultades	de	socialización,	
entre otros. 

Inclusión de 
	jóvenes	y	mujeres

Los	jóvenes	y	las	mujeres	requieren	procesos	de	orientación	
socio-ocupacional	de	manera	previa	para	identificar	razones	
que	incrementan	la	probabilidad	de	desertar	de	programas	de	
formación. Además, representa el potencial de transformación 
de	la	región	si	logran	continuar	sus	trayectorias	de	formación	
y,	posteriormente,	su	vinculación	a	la	dinámica	laboral	y	de	
emprendimiento.

Cierre	de	brechas	 
en	habilidades	 
básicas de lectura,  
escritura	y	matemáticas	

Es	necesario	valorar	previamente	las	habilidades	de	lectoescri-
tura	y	matemáticas	básicas	de	los	estudiantes.	De	ser	necesa-
rio,	se	deben	incorporar	módulos	de	nivelación	que	se	activen	
de acuerdo con los resultados del análisis previo.
En algunos casos es necesario iniciar las rutas con la validación 
del	bachillerato.	

Habilidades blandas

Competencias como la creatividad, el pensamiento crítico, el 
liderazgo, la autonomía, el aprender a aprender, la empatía, la 
comunicación	asertiva,	el	trabajo	en	equipo,	la	resolución	de	
problemas	deben	ser	parte	de	la	formación	que	ofrecen	los	
programas en el departamento

Fuente:	Elaboración	Inclusión	y	Cesore,	2022

TABLA	5.			|    Retos de la oferta formativa para las  
implicaciones	identificadas	del	futuro	del	trabajo
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6.1  
Retos para el sector educativo

• Más habilidades cognitivas avanzadas como  
insumo	para	la	diversificación	económica

 Como se mencionó anteriormente, en promedio el 10 % de la población 
de los municipios del corredor minero cuenta con educación terciaria, y 
los sectores económicos de mayor valor agregado demandan principal-
mente mano de obra calificada. Por lo tanto, este hecho implicará incre-
mentar los niveles de formación de la fuerza laboral, y de manera paralela, 
avanzar hacia competencias de mayor complejidad cognitiva. En general, 
estos sectores con alto potencial requieren habilidades como procesa-
miento de información, pensamiento crítico, habilidades de lectoescritura 
y cuantitativas avanzadas, programación, investigación, gerencia de pro-
yectos, entre otros.

• Competencias digitales y bilingüismo son claves  
para la transición de la economía del departamento

 A nivel mundial existe una demanda creciente de habilidades digitales bási-
cas y avanzadas y de programación. En ese sentido, en el departamento se 
requiere fortalecer de manera transversal las habilidades digitales para apo-
yar la transición de sectores como el agropecuario, la industria, educación, 
salud, servicios especializados, actividades financieras y de seguros, entre 
otros. Así mismo, los empresarios consideran que son las habilidades más 
importantes para potenciar en los estudiantes. Adicionalmente, es funda-
mental plantear esquemas de reentrenamiento de los trabajadores del de-
partamento, dado que según el Foro Económico Mundial (2019), la vida útil 
de las habilidades digitales es de 18 meses.

 Por su parte, el bilingüismo es pertinente para soportar la internacio-
nalización de la economía del departamento, previendo el potencial de 
crecimiento externo de algunas actividades (adicionales a la minería, que 
actualmente es el principal motor de las exportaciones de la región), ade-
más que mejora la probabilidad de inclusión productiva por parte de la 
población. En ese sentido, es importante mencionar que en el departa-
mento, según las pruebas Saber Pro de los últimos tres años, el 10,6, 10,4 
y 17,5 % de quienes presentaron la prueba en el 2019, el 2020 y el 2021, 
respectivamente, obtuvieron un nivel de B1 o B+. Si bien esta proporción 
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ha mejorado en los últimos años, aún hay mucho margen de mejora, 
puesto que en ciudades como Bogotá el 42 % de quienes presentaron la 
prueba obtuvieron esos niveles.

• La sostenibilidad y competencias relacionadas con la bioeconomía son 
como elementos transversales para las ocupaciones del departamento

 En términos generales, se debe avanzar en procesos de regeneración de 
ecosistemas, recuperación del suelo y conservación de fuentes hídricas, al 
tiempo que se busque que la producción de alimentos atienda la demanda 
local y regional, con miras a los mercados internacionales. Asimismo, se 
deben tomar acciones fuertes en contra de la desertificación y reversar las 
altas tasas de deforestación que presenta la región (Cesore, 2021). De igual 
manera, el departamento ha iniciado una ruta de desarrollo de proyectos 
de energías no convencionales, al ser uno de los siete departamentos a 
nivel nacional con mayor potencial para la generación de energía eléctrica y 
la de mayor potencial en el país para la generación de energía fotovoltaica, 
al llegar a los 3074 MW (UPME, 2022).

 En este contexto, para el desarrollo de estas energías renovables se requie-
ren competencias en torno a la implementación de proyectos de fuentes 
renovables de energía, investigación y desarrollo, para lograr eficiencias en 
la generación de energía, mantenimiento e instalación de equipos, pensa-
miento sistémico, análisis crítico, pensamiento anticipatorio, entre otros.

• El cierre de brechas de habilidades básicas en los jóvenes y las mujeres 
será	clave	para	aprovechar	el	bono	demográfico	del	departamento

 Las habilidades básicas son necesarias para incrementar el éxito en tra-
yectorias de educación terciaria. Un reto del departamento se relaciona 
con incrementar las coberturas de educación, puesto que en primaria su 
cobertura es 87 %, en secundaria de 72 % y de 40 % en la media. Adi-
cionalmente, el departamento en el 2021 fue el de mayor deserción de 
estudiantes, 9 % del total de matriculados desertaron antes de finalizar 
el año. En términos de calidad, el promedio del puntaje de pruebas Saber 
11 en el 2021 para el total de estudiantes del departamento fue de 48,3 
(18 entre 32 departamentos) y de 39,5 para los estudiantes de colegios 
públicos departamentales.
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 Estos datos reflejan deficiencias en términos de habilidades básicas, que 
deben ser mitigados para garantizar trayectorias exitosas en la educación 
terciaria y cumplir con los requisitos del mercado laboral actual.

• Fortalecer las habilidades blandas de la población  
es altamente valorado por los sectores económicos

 Las habilidades blandas han adquirido más importancia para aumentar la 
productividad de las empresas y para mejorar los emparejamientos en 
el mercado laboral. Entre otros elementos, en la actualidad es altamen-
te valorada la capacidad de un trabajador de adaptarse a entornos diná-
micos y cambiantes. En esa línea, competencias como la creatividad, el 
pensamiento crítico, el liderazgo, la autonomía, el aprender a aprender, la 
empatía, la comunicación asertiva, el trabajo en equipo, la resolución de 
problemas, deben ser parte de la formación que ofrecen los programas en 
el departamento.

 Dentro del trabajo de campo adelantado en el corredor minero, las habili-
dades blandas de mayor valoración son: trabajo en equipo, liderazgo, em-
patía, capacidad de resolución de problemas, comunicación asertiva, inteli-
gencia emocional y toma de decisiones.
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Este capítulo tiene como objetivo identificar las líneas productivas 
más exitosas de los emprendimientos del corredor minero, para dar 
un diagnóstico de las características de los perfiles ocupacionales 
demandados hasta el momento. Lo mismo desde la línea de em-
pleabilidad, que los empresarios medianos y grandes asociados a 
actividades productivas no mineras o de servicios sociales están de-
mandando en dicho territorio. Para ambos casos, se identifica qué 
herramientas y qué tipo de formación y capacitación se está nece-
sitando en la comunidad del corredor, su área de influencia y qué 
desafíos persisten para el mercado laboral.

A partir de un análisis cualitativo, basado en entrevistas a actores lo-
cales, se pudo identificar dicho diagnóstico y herramientas. Para lo 
que concierne este capítulo, se realizaron cerca de 30 entrevistas a 
empresarios y empleadores que cuentan con una fuerza laboral am-
plia. De igual forma, el análisis se complementa con las opiniones 
de distintas voces del sector con experiencia probada en los campos 
académicos, gubernamentales y políticos.

Análisis cualitativo 
de los actores del corredor

Esta investigación conjuga herramientas 
cualitativas para tener un resultado no 
sólo robusto científicamente, sino acorde 
y en sintonía con la realidad local.
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7.1 
Emprendimiento

La promoción del emprendimiento, individual o familiar, y el robustecimiento del 
tejido empresarial local en los municipios del corredor minero del Cesar es nece-
sario si se quiere dar una reorientación vocacional a la fuerza laboral del sector 
extractivo. Según las experiencias de los emprendedores entrevistados, el corre-
dor cuenta con amplias oportunidades de diversificación, con base en las líneas 
productivas que se han trabajado hasta el momento y que han sido exitosas.

Entre las principales líneas se encuentra la del sector agropecuario y agroindus-
trial, que, según los entrevistados, corresponde al 40 % de los sectores a los 
que se asocian los emprendimientos actuales. En particular, se destacan cade-
nas productivas en los cultivos de aguacate, café y cacao, los cuales emplean 
en su mayoría a hombres en labores de cosecha y poscosecha o, incluso, en 
labores de mantenimiento de cultivos. La producción ha sido tan prometedora, 
que así lo denotó un experto en emprendimiento:

“… hay mucha potencialidad y sobre todo convertirlos en unos proyec-
tos ya no tan pequeños, de pronto unos proyectos medianos que incluso 
puedan generar empleo en esas líneas…” (Entrevista con experto en 
emprendimiento, octubre del 2022).

Los entrevistados coinciden, adicionalmente, que entre los sectores con poten-
cialidades está la piscicultura, los ovinos-caprinos, la avicultura, tanto en pollo 
de engorde como en gallinas ponedoras, y la porcicultura, la cual también ha 
sido relevante en el tema de mejoramiento genético. La razón de este creci-
miento es interesante:
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“… una de las razones por las cuales las especies menores son promiso-
rias acá, tiene que ver con la facilidad de las personas de manejar ese 
tipo de proyectos en espacios pequeños a diferencia de lo que histórica-
mente se manejaban al ser proyectos de ganadería intensiva…”  
(Entrevista con experto en emprendimiento, octubre del 2022).

Inherentes al sector agropecuario, las líneas productivas del sector agroindus-
trial han sido claves. Se destaca la transformación y exportación de los cultivos 
de aceite de palma, cacao y café, así como el proceso de despulpado de frutas 
que se dan en la serranía del Perijá. Estos procesos se alinean con la necesidad 
que hay en el territorio, puesto que gran parte de lo que se consume en el Cesar 
se importa de otras regiones.

Sobre la importancia de la agroindustria, el alcalde del municipio de la Jagua de 
Ibirico dice que se ha venido trabajando en acciones con la intención de conver-
tir a la región en un centro de desarrollo agroindustrial, también con énfasis en 
el desarrollo turístico y minero. Así lo expresó el mandatario:

“... el municipio de La Jagua de Ibirico tiene una visión de desarrollo en 
este gobierno a corto, mediano y largo plazo (…) la apuesta es que sea 
un centro de desarrollo agroindustrial, turístico y minero de Colombia”, 
“basado en esa apuesta, este gobierno ha empezado con fortalecer unos 
sectores que definitivamente nos deben ayudar …por ejemplo, estamos 
haciendo unas apuestas productivas que tienen que ver con el desarrollo 
del campo en la parte rural… en ciertos cultivos como es el caso del café, 
cacao, ganadería, aguacate, frutas…”, “... hemos hecho un convenio con 
el Banco Agrario, estamos apoyando emprendedores juveniles, disca-
pacitados, estamos fortaleciendo a 3, 4 empresas que son claves en La 
Jagua de Ibirico…, tenemos un proyecto muy fuerte de ovino-caprino …” 
(Entrevista con el alcalde de La Jagua de Ibirico, noviembre del 2022).

El turismo ha sido otro de los sectores que se ha desarrollado con fuerte poten-
cial, si bien falta desarrollarlo aún más. Esta ha sido una industria muy atractiva 
para los jóvenes, porque va de la mano del uso de las tecnologías. El departa-
mento posee destinos ecoturísticos para senderismo, principalmente la serra-
nía del Perijá, la cual colinda con los municipios mineros de Codazzi, Becerril, La 
Jagua de Ibirico y Chiriguaná; además de los festivales, tradiciones y artesanías 
de cada uno de los municipios.

Adicionalmente, se han determinado emprendimientos en el sector de las 
confecciones, el cual tiene “muchas oportunidades y posibilidades, ya que 
lo encontramos en los 12 municipios en donde estamos trabajando”, según  
sostiene un experto en emprendimiento. A través de sus iniciativas empresariales 
derivadas de la Responsabilidad Social Corporativa, las compañías mineras han 
desarrollado modelos de acompañamiento a empresarios de la zona.
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Finalmente, el sector de los servicios de Tecnologías de la Información y la Co-
municación (TIC) ha crecido por su importancia transversal para el resto de los 
sectores, en especial por su utilidad en el uso que se le da en las ventas y la 
comercialización (marketing digital). Las habilidades digitales han sido y serán 
fundamentales para hacer crecer los negocios en todas las esferas. Sobre este 
sector, el mandatario manifiesta:

“... Estamos apuntándole también a sectores de innovación. Tradicio-
nalmente nunca se había invertido en ese tema de innovación y esta-
mos haciendo un proceso de innovación con estudiantes que ayude a 
que ellos también lo vean como una oportunidad de negocio, estamos 
en esa construcción…” (Entrevista con alcalde de La Jagua de Ibirico, 
noviembre del 2022).

7.2 
Empleabilidad 

En esta sección se da un diagnóstico sobre la empleabilidad del corredor mi-
nero, con el objetivo de establecer cuáles son los principales nichos laborales 
actuales. Para ello se consultó a empresas ya productivas de la región, tanto 
pymes como grandes, además se identificaron los sectores estratégicos y las 
megaobras que se proyectan como generadoras de empleo en el corredor mi-
nero del Cesar, bien sea por parte de empresas privadas o públicas.

Se entrevistaron empresas proveedoras de servicios para la multinacional  
Drummond, de las cuales se determinaron líneas productivas asociadas a los sec-
tores de servicios de transporte, hotelería y alojamiento, gestión social, y refores-
tación, revegetalización y apoyo a la agricultura, de donde se producen plantas 
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en viveros y se hace la poda con cortamaleza. Adicionalmente, se entrevistaron  
empresarios no proveedores, líderes en comercio de alimentos, servicios de im-
presión gráfica, turismo, producción y venta nacional y extranjera de café, y ser-
vicios de unidades médicas en la región. Estas empresas alcanzan a generar en-
tre 26 y 150 empleados en cada una de ellas, entre puestos directos e indirectos.

Como se mencionó anteriormente, además de estos empresarios entrevista-
dos, también se han identificado 

Proyectos asociados a la infraestructura y logística, incluyendo las  
que se deben a la ejecución del PMS, además de líneas productivas de

i.  

El sector minero-energético,

ii.  

El agropecuario y

iii. 

El de servicios.

iv.  

Primero, actualmente, se conoce de 17 proyectos gubernamentales en el munici-
pio de La Jagua de Ibirico para mejoramientos de vías, construcción de escenario 
recreodeportivos, viviendas e infraestructura para los servicios públicos (Ver ane-
xo 1). También hay actividades similares en municipios vecinos, en particular en 
Becerril, dado el importante aumento en sus regalías. Esta viene siendo una de 
las líneas promisorias más grandes en el corredor, por su capacidad para generar 
empleo y por sus encadenamientos productivos en otras ramas de la economía.

En el caso de Becerril se observa que los principales proyectos se desarrollan 
en el sector del transporte, particularmente relacionada con el mejoramiento 
de vías rurales (48 572 millones), pavimentación del tramo vial de La Ye de La 
Guajirita a la vereda El Centro (43 006 millones), así como la implementación de 
núcleos ovinos para la estabilización socioeconómica de víctimas del conflicto 
armado (31 171 millones). En Codazzi, los proyectos de mayor valor son la cons-
trucción y optimización de conducción y redes de distribución del sistema de 
acueducto de la cabecera urbana (64 998 millones) y la implementación de los 
contratos de conservación natural (38 637 millones).

En El Paso se destaca la construcción de la Casa Museo Alejandro Durán Díaz (20 
613 millones) y la construcción de escenarios deportivos (9 600 millones). En 
Chiriguaná los proyectos de mayor valor a cargo del municipio son la construc-
ción de 300 viviendas de interés prioritario (15 492 millones), el mejoramiento 
y pavimentación en placa huella de la vía Poponte -planta de tratamiento del 
k2+240 al k10+683. (11.539 millones).
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Segundo, en el frente de la minería, si bien se sabe de la necesidad de transfor-
mación productiva y de la diversificación de la canasta exportadora, lo cierto es 
que este es un proceso gradual y que tomará varios años.

En este sentido, en el corredor minero del Cesar el desarrollo de esta industria 
seguirá generando amplias posibilidades de empleo para sus habitantes. Entre 
los proyectos promisorios que existen para el sector, además de sus actividades 
actuales, se destacan líneas productivas en: 

La adjudicación de los títulos mineros a los que Prodeco renunció, y cuya situación le 
ha costado al menos 6000 empleos a la región. Esta situación se encuentra en estudio 
por parte del nuevo gobierno, pues existe una fuerte presión de la región para que se 
adjudiquen nuevamente los títulos, aunque no hay decisión aún por parte del gobierno

i.  

El desarrollo de energías renovables,  
de la mano de la construcción del  
parque solar más grande del país  
en el municipio de El Paso, y

ii.  

El aprovechamiento de la exploración  
de cobre en los municipios de San Diego y 
La Paz, ambos aledaños al corredor minero, 
teniendo cuenta el uso de este mineral para 
el proceso de la transición energética.

iii.  

“... podríamos mencionar lo que son las energías renovables… también 
están con el tema de paneles solares que también es oportunidad de 
crecimiento” (Entrevista con empresario, octubre del 2022).

Tercero, se han detectado líneas productivas en el negocio de cannabis medi-
cinal, aunque es un mercado que aún está iniciando. La rentabilidad del sector 
sería de las más altas y, según Fedesarrollo, podría generar más de 41000 em-
pleos para el 2030 (Fedesarrollo, 2021). Si bien la actividad tiene oportunidades 
en los municipios de San Alberto, San Martín y González, por su tamaño podría 
demandar mano de obra de otras zonas, incluido el corredor minero. La inten-
ción del cultivo, entre otras cosas, es darle un procesamiento para productos 
medicinales. En La Jagua de Ibirico existe ya una granja productora de cannabis 
en construcción. Al respecto, vale la pena rescatar algunas voces entrevistadas:

“... El Cesar ha perdido muchas oportunidades en el área agropecuaria y 
no tiene casi agroindustria, eso la hace vender sus productos con precios 
primarios y nunca involucra la transformación… es una zona que se 
ha vuelto para la adquisición de materias primas básicas, pero podría 
generar mucha más comercialización e ingresos a través de la agroindus-
tria…”, “... si tuviéramos un clúster de productos de gran consumo sería-
mos más competitivos…” (Entrevista con empresario, octubre del 2022).



83

T R A N S I C I Ó N  E C O N Ó M I C A  L A B O R A L

A ello, se suman líneas productivas asociadas al cultivo del algodón, si bien aún 
hay poca oferta por la demora que puede tomar su inserción al mercado. En la 
región se han identificado pocos productores para un solo comprador. En este 
sentido, el sector es un ejemplo promisorio en la región, pues a la fecha ya se 
demanda gran cantidad de capital humano para las actividades relacionadas. En 
los cultivos de arroz, también se han identificado potencialidades por su alcance 
en la contratación y la demanda de clientes que abarca Valledupar, Barranquilla, 
Aguachica, Tolima y Bucaramanga, principalmente.

También, hay oportunidades en las actividades de manufactura de productos 
cárnicos en la planta de sacrificio del municipio de La Jagua de Ibirico. La em-
pleabilidad de la planta es alta para el procesamiento y manipulación de los cár-
nicos y la logística para la importación y exportación de carne. Sin embargo, “la 
planta tiene una capacidad de procesamiento de 150 bovinos y 120 porcinos 
diarios en un solo turno de trabajo… claramente es una planta que en el momen-
to está siendo subutilizada”.

Cuarto, se han encontrado rutas productivas en la zona de Boquerón para desa-
rrollar unidades de negocio alrededor del sector textil, que le sirvan de provee-
dores al sector empresarial del departamento en sus necesidades de ropa de 
trabajo, dotaciones, ropa deportiva, entre otros.

7.3 
Perfiles	de	empleo	requeridos	en	el	corredor	minero

Teniendo en mente las rutas productivas que han sido exitosas en los empren-
dimientos, los proyectos estratégicos gubernamentales y las pymes y grandes 
empresas del corredor minero del Cesar, se ha encontrado que los perfiles de 
empleo más requeridos para incorporarse en estas rutas están en la Tabla 6.  
Si bien todos son necesarios para el éxito de los negocios, los más demandados, 
de acuerdo con las voces entrevistadas, son los ingenieros y técnicos forestales, 
los técnicos en seguridad y salud para el trabajo (HSEQ), expertos en análisis 
de datos y programación, y profesionales financieros y administrativos con co-
nocimiento en mercadeo y ventas, estos últimos con fuertes conocimiento en 
habilidades digitales y comercio electrónico.

Normalmente, todos los perfiles que se demandan se buscan mediante agen-
cias públicas de empleo (COMFACESAR y SENA) o referidos personales. Otros 
pocos optan por bolsas de empleo privadas, como la plataforma de Computra-
bajo, o manejo de las redes sociales.
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Paralelo a ello, se encontró que para que esas líneas productivas sigan siendo 
exitosas o mejoren su productividad, se necesita formación y capacitación es-
pecífica. El fortalecimiento de habilidades y capacitaciones manifestadas por los 
emprendedores y empresarios están relacionadas, por un lado, con robustecer 
el conocimiento propio de la actividad económica que desarrollan, por ejemplo, 
la gestión de plagas y manejo de podas, manipulación de alimentos, estudio de 
calidad en el grano de cacao y la elaboración de chocolatería fina, entre otros. 
De otro lado, fortalecer habilidades de manera transversal, como el manejo de 
las redes sociales, el desarrollo del marketing digital, las habilidades en contabi-
lidad, la educación financiera, la estructuración de negocios y el fortalecimiento 
organizacional, y finalmente, el mejoramiento de habilidades blandas como la 
asociatividad, trabajo en equipo y liderazgo.

En su mayoría, para realizar capacitaciones, los emprendimientos suelen vincu-
larse con el SENA y COMFACESAR, y en menor medida con instituciones edu-
cativas o privadas de la región. Además de estas entidades, los empresarios 
optan, igualmente, vinculaciones con la Cámara de Comercio, las ARL y el uso 
de las plataformas digitales en sus versiones libres o pagas. Lo anterior depende 
de las actividades asociadas a sectores económicos específicos como lo es el 
caso del cacao. Empresarios de este sector indican que se apoyan en la Fede-
ración Nacional de Cacaoteros –Fedecacao–para los procesos de capacitación 
a su personal asociado al sector, dado que no es posible encontrar oferta de 
capacitación técnica o tecnológica que logre suplir los requerimientos relacio-
nados con los procesos de cosecha y poscosecha, mantenimiento de cultivos, 
controles de calidad en semilla y cultivo, entre otros.

“... para la empresa es importante que el personal se siga formando… 
las exigencias a nivel laboral se hacen tan fuertes que ellos (habitan-
tes) se han visto desplazados porque nos ha tocado traer personal 
del interior o de otros territorios o regiones… entonces si se ve la 
necesidad y ellos (habitantes) lo han observado de seguir formándose 
y adquirir las competencias requeridas…” (Entrevista con experto en 
emprendimiento, octubre del 2022).

Ahora bien, lo cierto es que para que el corredor minero siga trabajando en las 
líneas productivas presentadas en este capítulo, y para que estas puedan expan-
dirse, hay que afrontar retos para la formación para el trabajo desde la academia, 
el sector público y empresarial, incluido los emprendimientos.

Los emprendedores y empresarios requieren perfiles como los expuestos en la 
tabla 6, sin embargo, se ha identificado que precisamente varios de estos han 
sido difíciles de conseguir en la región. En el caso de los emprendimientos, se 
hace difícil encontrar profesionales en el área de administración, tanto financiera 
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como empresarial, expertos en negocios, profesionales de turismo bilingües o 
técnicos en guía turística, analistas de HSEQ en el trabajo con tarjeta profesional, 
panaderos, carpinteros, médicos veterinarios, nutricionistas, biólogos, ingenie-
ros o tecnólogos forestales y perfiles ocupacionales del sector agropecuario en 
general. Respecto a estos últimos, así lo expone un entrevistado:

“... dentro de algunos años que termine el proceso de la minería quienes 
más se van a necesitar son estos ingenieros forestales, entonces nece-
sitamos que la gente se prepare para eso…”, “... todo el tema del negocio 
verde lo tenemos que hacer con los ingenieros de reforestación…”, “... 
nosotros cuando hablábamos de la reactivación del campo no encontrá-
bamos… médicos veterinarios… aquí se nos dificulta encontrar nutricio-
nistas…” (Entrevista con experto en emprendimiento, octubre del 2022).

En el caso de los empresarios, se destacan los ingenieros en general (forestales, 
ambientales, de alimentos, mecánicos, industriales y químicos), analistas en 
HSEQ con licencia, profesionales médicos, diseñadores, técnicos en mercadeo 
y publicidad, expertos en cosecha y mantenimiento de cultivos.

Para seguir dinamizando estas líneas productivas, las entrevistas dejan vislum-
brar que hay un claro mismatch entre la oferta y la demanda laboral del corredor 
minero del Cesar.

“…todo el mundo quiere ir a estudiar a la universidad cualquier cosa, 
porque todo le sirve…, lo siguen basando en realidad en las experiencias 
de querer trabajar solo en entidades públicas y no, obviamente, desde 
emprender, desde hacer algo diferente o desde a qué le está apuntando la 
ciudad…”(Entrevista con experto en emprendimiento, octubre del 2022).

Primero, al comparar las características de los empleados que se demandan en el 
territorio minero, se encuentra que casi todos los emprendimientos y empresa-
rios requieren personal con aptitudes para el trabajo en equipo, el liderazgo, aten-
ción y servicio al cliente, humanización del servicio y la capacidad para resolver 
problemas, principalmente (Gráfico	24.a). Además de las habilidades blandas, los 
emprendimientos locales también manifestaron la necesidad de contar con em-
pleados con habilidades cognitivas, o duras, especialmente en lo que concierne 
al uso de competencias digitales, habilidades de ofimática, gestión de proyectos, 
conocimiento comercial y habilidades lingüísticas (Gráfico	24.b).

Segundo, mientras se demandan dichas habilidades en el personal, tanto blan-
das como duras, la realidad cesarense es completamente distinta. Según lo que 
se detalló en las entrevistas, el mercado laboral del corredor minero es poco 
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GRÁFICO 24.   |   Habilidades	requeridas	en	emprendimiento	y	empresarios

GRÁFICO 24. a
Habilidades blandas más importantes

GRÁFICO 24. c
Dificultades	relacionadas	 
con el emprendimiento

GRÁFICO 24. b
Habilidades duras más importantes

GRÁFICO 24. d
Razones para explicar la baja  
competitividad empresarial en la región
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competitivo y enfrenta varias dificultades en su crecimiento por factores como el 
poco uso de las tecnologías y de la innovación, la falta de conocimiento empre-
sarial y de una cultura asociativa, la poca formación académica del capital huma-
no, la desactualización de sus hojas de vida, entre otros (Gráficos	24.c	y		24.d).

En el caso de las habilidades digitales, a pesar de ser la habilidad dura más reque-
rida, en la realidad los funcionarios públicos afirman que el rezago en la adquisi-
ción de esta formación responde a la baja cobertura de conectividad e infraes-
tructura de internet y el poco énfasis que las instituciones de formación ofrecen 
a sus estudiantes en estas áreas clave:

“... no se cuenta con la conectividad de los hogares suficiente…, porque 
es de baja cobertura el internet local en el municipio y en las áreas  
de los corregimientos no existe la posibilidad de conectarse a clases  
virtuales…” (Entrevista con funcionarios públicos, octubre del 2022).

Esta situación es una barrera importante para la competitividad regional  
por la funcionalidad que tiene el uso de estas habilidades, así como lo expresa 
un entrevistado:

“... el tema de programación es cada vez más importante, se requiere 
más y tiene la ventaja que son temas supremamente transversales…
un programador tú lo puedes usar desde para la mina, como lo puedes 
usar para un comercio normal…yo creería que en un futuro no muy 
lejano se va a hacer necesario que la programación sea un aspecto en 
que todos podamos tener algún nivel por lo menos de interpretar o de 
entender y así irla adaptando a los requerimientos de cada industria…” 
(Entrevista con experto en emprendimiento, octubre de 2022).

Finalmente, se hizo énfasis en la dificultad para conseguir perfiles bilingües, 
pues a pesar de las oportunidades que esta habilidad otorga en el mercado la-
boral, estas no están siendo aprovechadas por las brechas idiomáticas en una 
segunda lengua, que persisten en todo el departamento del Cesar.

Se han cruzado las opiniones y 
requerimientos de los empresarios, 
los deseos de estudio de los jóvenes 
y las oportunidades que brindan 
los educadores para obtener los 
resultados que aquí se presentan.
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7.4  
El rol de la oferta educativa

Conceptualmente, en el mercado laboral existe una relación directa entre el nú-
mero de trabajadores y las necesidades de satisfacer el mercado. De esta mane-
ra, la demanda laboral hace referencia al sector productivo y a los requerimien-
tos específicos que estos tienen para cumplir con la actividad económica que se 
han propuesto. Según lo evaluado en este capítulo, en el corredor minero existe 
una clara brecha entre lo que el mercado laboral demanda y ofrece.

Las razones pueden ser varias, pero como bien lo ha mencionado Cesore (2021), 
en el corredor minero existe una baja formación en actividades económicas al-
ternativas a la minería. Por ello, para iniciar un proceso de transformación pro-
ductiva se necesita identificar los sectores económicos con mayor potencial de 
crecimiento para la formación del trabajo del corredor minero del Cesar, pues la 
situación actual está afectando la competitividad empresarial del corredor y la 
disponibilidad por falta de mano de obra.

El papel de las instituciones educativas es muy importante para ayudar a cerrar 
estas brechas. En lo que concierne al corredor minero del Cesar, por ejemplo, 
los directivos y coordinadores de la sede del SENA del municipio de La Jagua de 
Ibirico, que hace parte del centro de operación y mantenimiento minero, han 
expresado su preocupación por ello. Con esto en mente, la entidad ha creado 
estrategias para fomentar la formación para el trabajo:

“... normalmente, hacemos concertaciones con los integrantes del 
sector productivo, es decir, miramos las proyecciones de las empresas… 
acopiamos las solicitudes que nos hacen ellos de formación al igual 
que las solicitudes que nos hacen las alcaldías municipales teniendo 
en cuenta sus programas...” (Entrevista con coordinadores del SENA, 
octubre del 2022).

En particular, las expectativas en el sector agropecuario, un sector que el SENA 
ha identificado como promisorio en el corredor minero, son cada vez más al-
tas, conforme el mercado minero se va ralentizando. En ese orden de ideas, en 
la medida en que los jóvenes encuentren una formación diversificada acorde 
con sus intereses, e igualmente alineada a las vocaciones productivas del de-
partamento; por ejemplo, las relacionadas con el tema agropecuario como se 
evidenció en el análisis de las entrevistas, el ingreso y condiciones de vida de 
los cesarenses mejorará.
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“... es importante invertir en la transformación agroindustrial de los 
productos que allí mismo se siembran, es importante que los funcio-
narios públicos vean en el eje agroindustrial una oportunidad para la 
transformación productiva del municipio y sus áreas corregimentales…” 
(Entrevista con funcionarios públicos, octubre del 2022).

Según ese propósito, se debe reconocer que la Agencia Pública de Empleo 
del SENA, la cual ayuda a sus egresados a ubicarlos laboralmente y a las em-
presas a conseguir candidatos para sus vacantes, viene trabajando en la re-
gión en una oferta intensiva de formación de técnicos y tecnólogos asocia-
dos al sector agropecuario.

A pesar de estos esfuerzos, los retos para el sector educativo son múltiples, 
pues si bien se tiene en cuenta las solicitudes de los empresarios para la for-
mación para el trabajo, eso no implica que se deba saturar innecesariamente al 
mercado. En efecto, muchas voces de empresarios y emprendedores entrevis-
tados afirmaron que la pertinencia de los programas de formación era una de las 
mayores barreras del mercado laboral, por lo que los procesos de articulación 
del SENA del municipio de La Jagua de Ibirico requerían una reorganización. 

Sobre esto, vale la pena mencionar que las instituciones privadas crean sus pro-
gramas de formación a nivel técnico o tecnológico de acuerdo con estudios de 
demanda local o regional; es decir, a partir del requerimiento de las personas 
naturales que manifiestan intereses recurrentes en programas específicos de 
según las expectativas de ocupación que, al terminar su formación, dichos pro-
gramas le generan. Para que estos programas educativos logren un registro ca-
lificado puede tardarse entre seis meses y un año, dependiendo de los tiempos 
de aprobación de la documentación. Aunque para los programas antiguos que 
buscan la renovación del registro el tiempo estimado es de seis meses después 
de que se cuenten con los requisitos exigidos por el Ministerio de Educación o 
las secretarías de Educación municipal o departamental en ciertos casos,

En cuanto a los programas de formación nuevos en el SENA, estos se crean de 
acuerdo con dos situaciones. La primera, cuando las mesas sectoriales nacio-
nales estudian los requerimientos del sector empresarial de las regiones y, en 
función de la necesidad, se abren los programas. La segunda, es a través de los 
“programas de formación de nivel titulado o complementario A LA MEDIDA”, 
es decir, con oferta cerrada específicamente para una empresa o un gremio en 
particular. En la medida en que se articulen metas y proyectos definidos en con-
junto entre las empresas privadas de la región, las comunidades, los agentes gu-
bernamentales, las organizaciones sin ánimo de lucro y demás, el potencial de 
mejora para el desarrollo de la región aumentaría notoriamente, pues se evita un 
desgaste de la oferta en el mercado laboral innecesario. Uno de los empresarios 
proveedores de la empresa Drummond lo manifestó:
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“... se debe hacer una alineación estratégica entre las empresas priva-
das, el Estado y la comunidad… nunca se han concentrado en hacer un 
proyecto piloto productivo integral… se debe hacer un proyecto macro 
que realmente impacte…” (Entrevista con empresario proveedor de la 
Drummond, octubre del 2022).

En esta línea, según el SENA, los principales puntos de acción, que coinciden 
con el punto de vista de los empresarios, estarían en:

“… llevar la formación a los corregimientos y a las poblaciones vecinas”, 
…que las instituciones públicas se integren más con las instituciones 
para el trabajo”, “... faltaría articular más a todos los actores para que 
se generen más oportunidades de vinculación laboral…” (Entrevista con 
coordinadores del SENA, octubre del 2022).
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Necesidades de formación 
para el trabajo a nivel 
departamental desde la 
perspectiva empresarial 

8.1. 
Perfiles	y	habilidades	técnicas	 
requeridas por sectores

A partir de los resultados obtenidos en las entrevistas con los em-
presarios y actores del sector productivo del Cesar, se encontra-
ron una serie de necesidades relacionadas con el capital humano 
en la región que, ante un contexto de diversificación productiva y 
transición energética mundial, deben ser cubiertas para mejorar la 
productividad y competitividad cesarense en los próximos años. La 
información fue clasificada en ocho sectores económicos, en los 
cuales se pueden agrupar los actuales y futuros requerimientos de 
formación para el trabajo en el departamento: 
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8.1.1 
Sector agropecuario y agroindustrial  
(agroemprendimiento)

El sector agropecuario y agroindustrial en el Cesar tiene un gran potencial para 
aportar al crecimiento y a la diversificación productiva del departamento. En el 
2021, las actividades agropecuarias representaron el 9,4 % del valor agregado, 
en contraste, las actividades industriales3 apenas el 3,4 %. Para el empleo, el 
sector agropecuario es el segundo renglón más importante con el 17,5 % de los 
ocupados y cerca de 85,4 mil trabajadores. En el mismo sentido, las industrias 
emplean a 36 mil  cesarenses y ocupan el 7,4 % del total (DANE, 2021a; DANE, 
2021b). Es decir, tanto el sector agropecuario como el industrial presentan ma-
yores niveles de importancia en el empleo que en el valor agregado, justo lo 
contrario a lo que sucede con la minería (que emplea apenas el 2,3 % de los 
ocupados, pero aporta más del 40 % del valor agregado).

Sector agrícola

Este panorama muestra que la apuesta principal de la diversificación productiva 
del Cesar comienza por un sector agropecuario más productivo, tecnificado y 
de vanguardia, que se articule con la industria para aportar mayor valor agrega-
do al eslabón primario, y así incrementar la calidad de vida de los cesarenses. 
Ahora bien, en el corazón de esta apuesta se encuentra el reto de contar con 

3.  Los datos no permiten la desagregación por tipo de industria, pero se mantiene la tendencia  
de la baja participación de este sector dentro del Departamento.

Sector agropecuario 
y agroindustrial 
(agroemprendimiento)

i.  
Servicios urbanos:  
salud y educación

ii.  
Servicios  
ecosistémicos

iii.  

Comercio y logística
iv.  

Manufactura: sector  
textil y confecciones

v.  
Construcción
vi.  

Turismo, cultura e 
industrias creativas

vii.  
Minería y transición 
energética.

viii.  
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el capital humano que responda a las necesidades de un sector dinámico, que 
se adapte a los cambios y, sobre todo, que comprenda la importancia de una 
agricultura moderna y orientada hacia mercados tanto internos como externos.

Para lograr que este sector continúe ganando relevancia, y que de esta forma 
genere más empleos e ingresos, se requieren perfiles profesionales, técnicos 
y tecnológicos con formación pertinente, de calidad y avanzada, tanto en el 
nivel de producción como de transformación, distribución y comercialización. 
En concordancia con esto, los actores entrevistados reconocen la importancia 
del sector agro en el departamento, así como sus debilidades relacionadas 
con el capital humano y la falta de una formación idónea para el trabajo, que 
responda a las necesidades específicas de las cadenas alimentarias que están 
creciendo en el territorio y que potencialmente podrían ser claves para el futu-
ro agroindustrial del Cesar.

Las cadenas productivas de cultivos, como el cacao y el café, se consolidan por 
su relevancia en la región. Esto ha puesto en evidencia la necesidad de perfiles 
técnicos, tecnológicos y profesionales del sector agropecuario, como ingenie-
ros agrónomos que tengan conocimientos y habilidades para un mayor apro-
vechamiento de los recursos disponibles para la producción de alimentos, en 
áreas como el estudio de suelos, la nutrición del cultivo, los sistemas de riego, el 
uso de tecnología, entre otros. De hecho, el conocimiento técnico y el extensio-
nismo son un eje clave de la producción agropecuaria, debido a las condiciones 
específicas del departamento en fuentes hídricas y la calidad de los suelos.

Así pues, los perfiles relacionados con ciencias agropecuarias a nivel profesio-
nal, técnico y tecnológico son altamente solicitados en la región, en especial 
aquellos con alguna subespecialización en cadenas y procesos, los cuales se-
rán de especial relevancia ante la perspectiva de transformación productiva 
que se espera enfrente el Cesar por la eventual caída de la demanda global 
del carbón después de mediados de este siglo. Por otro lado, para producir a 
gran escala se requieren perfiles que tengan conocimientos de los procesos 
de calidad de los productos agrícolas. Por ejemplo, se rescata la necesidad de 
supervisores de calidad e inspectores de producción o técnicos en asegura-
miento de la calidad del grano de cacao, que, por ejemplo, conozcan acerca 
del mantenimiento del cultivo, del proceso de recolección e incluso de la eva-
luación de la calidad del producto.

(...) un tema en específico que sí me gustaría que se tuviera en cuenta 
sería la parte de gestión de calidad en granos (...) porque aquí en la 
zona hay muchos de estos pequeños productores, pero (...) ha sido 
como imposible en nuestra zona encontrar una persona que sepa y 
conozca de la calidad, en nuestro caso del grano de cacao. (Entrevista 
con expertos, octubre de 2022).
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De las entrevistas se rescató la necesidad de contar con perfiles mixtos que ten-
gan conocimientos en administración o en calidad en términos agrícolas, pero 
especializados en una cadena en particular, puesto que, por ejemplo, las necesi-
dades de un cultivo de palma o arroz son diferentes a las del cacao. Esta exigencia 
del mercado laboral del sector agropecuario hace que para las cadenas producti-
vas que se están fortaleciendo en estos momentos en la región, haya escasez de 
perfiles especializados que deben ser buscados en otros departamentos. Lo an-
terior se acentúa cuando hay un requerimiento específico de cumplir con están-
dares nacionales e internacionales para la comercialización de ciertos productos.

De igual forma, en el sector agropecuario se requieren perfiles profesionales 
como ingenieros agrónomos y mecánicos, y perfiles técnicos o tecnológicos 
en estas áreas, que permitan la aplicación de las nuevas tecnologías tanto en la 
agricultura como en la ganadería. Lo anterior dado que, si se busca una transfor-
mación productiva de la región, se hace necesario aumentar los niveles de efi-
ciencia, productividad, competitividad y rentabilidad, para la cual la tecnología 
aplicada al campo es fundamental.

(...) hay que volver al sector agropecuario, fortalecerlo con tecnología, con 
automatización, porque tenemos un campo muy productivo(...) hay tierras 
extensas para la parte de ganadería con muy buenos resultados para la 
producción bovina, doble propósito, al sector agropecuario hay que fortale-
cerlo, pero con tecnología. (Entrevista con experto, octubre de 2022).

GRÁFICO	25.	 | Área sembrada (principales cultivos)

Palma de aceite 48 %

Mango 1 %

Maíz 11 %

Cítricos 1 %
Caña panelera 2 %

Café	18 %
Cacao 4 %

Aguacate 8 %

Arroz riego  2 %

Yuca 4 %

Fuente: Gráfica	tomada	del	Plan	Integral	de	Desarrollo	Agropecuario	Rural	con	enfoque	territorial.	
Departamento del Cesar
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En los años 70, hubo un auge económico en el Cesar por causa del cultivo de 
algodón, no obstante, esta producción se estancó a mediados de los 80 y no 
logró recuperarse. Sumado a la llegada de las exportaciones de carbón en 1995 
y la intensificación de la minería, las personas dejaron de formarse en activida-
des relacionadas con el campo. Tanto así, que hoy en día estos son unos de los 
perfiles más difíciles de encontrar dentro del departamento y son reconocidos 
por los formadores como los menos demandados por los futuros estudiantes. 

Sector pecuario

Los entrevistados hacen énfasis en la necesidad de incentivar e impulsar la for-
mación en medicina veterinaria y zootecnia con el objetivo de contar con profe-
sionales adecuados para garantizar la salud de los animales. Pero que, además, 
haya investigación y desarrollo asociada a comprender las condiciones territo-
riales para las cadenas pecuarias y sus productos derivados en el Cesar. Por otro 
lado, se menciona la falencia que existe actualmente de perfiles de nivel técnico 
o tecnológico que tengan los conocimientos y habilidades para administrar y 
gestionar una finca ganadera, por ejemplo, técnico en administración agrope-
cuaria o de fincas, la mayordomía de empresas ganaderas, técnicos para la re-
producción y sistemas silvopastoriles sostenibles.

(...) Dentro del programa de la ganadería sostenible nosotros tenemos 
el programa completo de implantación de sistemas silvopastoriles que 
conllevan parte de agricultura y al final el manejo de esos ganados den-
tro de los nuevos sistemas silvopastoriles que se están implementando. 
(Entrevista con experto, octubre de 2022).

Es importante resaltar que actualmente se está buscando generar procesos de ga-
nadería sostenibles a nivel global, para reducir el impacto que tiene esta actividad 
agropecuaria, además de contribuir a la mitigación y adaptación de los sistemas 
productivos a los efectos del cambio climático. Para fortalecer esta dinámica en 
el departamento, se hace necesario contar con perfiles que tengan conocimien-
tos sobre los métodos actuales de captura de dióxido de carbono que reduzcan 
la producción de gases de efecto invernadero en la ganadería, como los sistemas 
silvopastoriles y los procesos de alimentación más saludables para los animales.

Sistemas policultivos y agroindustria

La apuesta clave del sector agropecuario pasa por diversificar sus actividades tan-
to a nivel de finca como fuera de ella, en un enfoque de sistemas agroalimentarios 
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que comprenda los alimentos desde la semilla hasta la mesa de los consumido-
res. Para lo primero, los sistemas productivos deben transitar desde el monoculti-
vo hacia un modelo que incentive la conjunción de actividades complementarias 
en finca con policultivos, como los sistemas agroforestales o silvopastoriles.

(...)Entonces, cuando tú trabajas con un sistema de policultivo, con un 
sistema agroforestal, dar respuesta a necesidades obviamente ubica-
das hacia la parte industrial, para generar procesos de ganancia en 
valor de uso, en valor agregado, pero al mismo tiempo en seguridad 
alimentaria y al mismo tiempo en procesos de recuperación de suelos, 
que va a pegar con toda seguridad también al proceso de retención de 
agua, que es tan valiosa en el Caribe colombiano. (Entrevista con exper-
to, octubre de 2022).

Es decir, se requieren sistemas productivos orientados hacia el mercado interno 
y externo, con lo cual se agregue valor a la producción, pero también se garan-
tice y mejore la seguridad alimentaria de los cesarenses. Todo esto contribuye a 
la sostenibilidad ambiental del sector agropecuario en un contexto de desertifi-
cación de los suelos y escasez hídrica. Sin embargo, la región presenta un reza-
go importante en términos de contar con los perfiles relacionados con sistemas 
agroforestales tanto a nivel de tecnólogos como de profesionales.

(...) Pues si son… son tecnólogos, tecnólogos agroforestales no hay, 
cierto, profesionales agroforestales no hay, de igual manera tampoco 
hay tecnólogos forestales o tecnólogos… perdón o profesionales  
forestales, o sea, no hay formación. (Entrevista con experto,  
octubre de 2022)

Lo anterior es especialmente importante en términos de los nuevos cultivos a 
los que la región debe apostar. Para ello se requieren perfiles técnicos y tecno-
lógicos, como profesionales que puedan comprender las particularidades del 
territorio junto con la apuesta de sistemas policultivos. En específico, es posible 
pensar en algunos productos en particular, como el marañón o la ganadería sos-
tenible, pero debe hacerse énfasis en la importancia de contar con la investiga-
ción y la tecnología adaptada al territorio y que se aterrice a las necesidades del 
productor y de la finca, para lo cual se debe avanzar en una mayor articulación 
entre las universidades, el sector público y el sector privado.

(...) Utilizando el marañón, utilizando el café, utilizando la caña, utilizan-
do la ganadería, sí, pero debería ser un policultivo, un sistema agrofo-
restal que permita dar respuesta al desarrollo de cultivos orientados a 
la transformación. (Entrevista con experto, octubre de 2022).
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La segunda apuesta son las actividades fuera de la finca para el desarrollo de 
todo aquello que va más allá de la producción. El Cesar debe apostar por la rein-
dustrialización del sector agropecuario que vaya acompañado de inversiones en 
infraestructura de almacenamiento y distribución, con lo cual se incrementen 
los ingresos para los productores y además se pueda enfrentar la estacionalidad 
de las cosechas de granos, como el maíz y el arroz.

(...) yo creo que nosotros debemos enfocarnos más a un área agrope-
cuaria y dentro de ellos la agroindustria, pienso que el Cesar,  
sobre todo el Cesar, ha perdido muchas oportunidades en el área 
agropecuaria y no tiene casi agroindustria y eso la hace vender, co-
mercializar sus productos con precios primarios y nunca involucra la 
transformación, o sea, es una zona que se ha vuelto para adquisición 
de materias primas básicas, pero podría tener… generar muchísimo 
más comercialización e ingresos a través de la agroindustria (Entrevis-
ta con experto, octubre de 2022).

En ese sentido, la apuesta por la industrialización requiere un cambio de enfo-
que tanto del sector como de la formación para el trabajo. Es decir, los perfiles 
profesionales y técnicos deben comenzar a pensarse orientados hacia el merca-
do, para generar productos agropecuarios de forma más eficiente en la zona. De 
hecho, uno de los entrevistados resalta la experiencia de una empresa agroin-
dustrial de la región, que, mediante la construcción de un software, identificó el 
lugar óptimo para montar una planta de fique que ha logrado no solo producir 
fibra larga y corta, sino que incluso provee otros productos, como cuero vegano 
y el líquido de saponinas para la industria farmacéutica.

Con relación a la transformación, distribución y comercialización de los produc-
tos agropecuarios también se reconocieron necesidades específicas de capital 
humano. Para introducir en el mercado productos con valor agregado, como la 
pulpa de fruta, las arepas, la harina de almidón, harina de tubérculos, fibra del 
fique, el chocolate, el café molido, los productos lácteos y cárnicos de ovino, 
caprino y porcinos, es necesario apuntarle al fortalecimiento de ciertos per-
files y habilidades. Se requieren perfiles con un enfoque industrial y tecnoló-
gico que puedan generar procesos eficientes y de calidad para transformar la 
materia prima. Dentro de estos se encuentran profesionales en ingeniería de  

El Cesar agropecuario va a necesitar 
tres elementos: mucha infraestructura 
de riego, nuevos conocimientos  
y recuperación ambiental.
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alimentos, industrial y de producción y microbiólogos o bacteriólogos, así como 
técnicos y tecnológicos en estas áreas. Estos perfiles son fundamentales para 
la supervisión y realización de actividades de control de calidad en la cadena de 
producción, que incluya buenas prácticas y estándares sanitarios, de higiene y 
bioseguridad adecuados, incluso para mercados de exportación.

Para que el sector agropecuario y agroindustrial del Cesar continúe su creci-
miento y pueda establecer sistemas agroalimentarios que impulsen el PIB de 
la región, se requiere una oferta de capital humano que responda a los retos 
actuales de las nuevas tecnologías y pueda aprovechar los caminos de la digi-
talización y la mejora de procesos tanto en finca como fuera de ella, para lograr 
sistemas productivos más eficientes y sostenibles, junto con una apuesta clave 
por la reindustrialización del sector agropecuario. Lo anterior no solo incluye las 
profesiones tradicionales del sector, sino perfiles que tengan conocimiento en 
operación, gestión de proyectos, en venta y mercadeo y en logística.

8.1.2
Servicios urbanos: salud y educación

Las actividades relacionadas con la administración pública, la educación y la sa-
lud son el segundo renglón económico del Cesar (después de la minería) con el 
16,5 % del valor agregado en el 2021, sin embargo, su participación en el em-
pleo es del 10,4 %. Lo anterior muestra que los servicios son una actividad que 
incrementa la generación de valor agregado, pero que requiere una avanzada 
especialización del capital humano involucrado. Ahora bien, la posición geográ-
fica del Cesar lo hace un departamento atractivo para los habitantes de zonas 
cercanas que puedan demandar servicios claves. Además, la ciudad de Valledu-
par es una zona de influencia regional para la prestación de servicios, pues no 
solo atiende a gran parte de los municipios del Cesar, sino también algunos de 
La Guajira y Magdalena (Bateman et al., 2021).

(...) Valledupar se va a convertir en una capital de bienes y servicios, 
tema de restaurantes, hoteles, turismo, salud, educación. (Entrevista 
con experto, octubre de 2022).

Los actores entrevistados que prestan servicios en el departamento coinci-
dieron en la necesidad que existe con relación a perfiles fundamentales para 
el funcionamiento orgánico de una empresa, como profesionales y técni-
cos en administración, contabilidad, seguridad y salud en el trabajo. Estos 
perfiles son muy demandados, dado que sus actividades llevan a un buen 
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funcionamiento de las empresas y muchas veces son incluso requeridos por 
la ley. Adicionalmente, dependiendo si se trata de un servicio de salud o de 
educación, fue posible identificar una serie de perfiles que los empresarios 
manifestaron como necesarios en la región.

Servicios de salud

El sector salud es visto con un gran potencial de crecimiento en el departamen-
to, sobre todo para Valledupar, puesto que este es un centro urbano que ofrece 
diferentes tipos de servicios tanto para los municipios del departamento como 
de la región. Sumado a lo anterior, se trata de un tipo de servicio que deman-
da una gran cantidad de capital humano de diferentes perfiles, en particular, se 
puede hablar de tres grupos: 

profesionales en salud,
i.  

técnicos en salud y
ii.  

perfiles administrativos 
tanto profesionales 
como técnicos.

iii.  

En el primer grupo se encuentran los perfiles relacionados con la razón social 
de las empresas prestadoras de salud, es decir, profesionales en salud, como 
médicos, odontólogos, psicólogos, fisioterapeutas, enfermeras, especialistas 
e instrumentadores quirúrgicos. A pesar de la importancia de estos perfiles en 
el funcionamiento de cualquier centro de salud, en las entrevistas se mencio-
nó el déficit que hay con relación al profesional médico en el municipio de La 
Jagua de Ibirico4.

(...) el profesional médico es difícil de conseguir, hoy el profesional médi-
co no es fácil de conseguir. (Entrevista con experto, octubre de 2022).

El segundo grupo son aquellos perfiles en salud en un nivel técnico, como los 
auxiliares de enfermería, los auxiliares de traslados, auxiliares de instrumenta-
ción, los auxiliares de limpieza y desinfección, y los técnicos en transcripción de 
radiología. Al igual que en el primer grupo, en este se identificó una necesidad 
de formación para el trabajo de estos perfiles en el departamento.

4. Según La República (2020), el Cesar y La Guajira son los departamentos con menor número de 
graduados en medicina del país.
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(...) Cuando crezcamos mucho más vamos a necesitar mayor cantidad 
de auxiliares de enfermería, mayor cantidad de personas que nos cola-
boren en el servicio técnico de aseo, en el servicio de mantenimiento, 
entonces, siempre va a requerir uno más cantidad de técnicos. (Entre-
vista con experto, octubre de 2022).

Finalmente, en el tercer grupo se encuentran los perfiles de carácter adminis-
trativo. Según los actores entrevistados, estos son los perfiles más difíciles de 
encontrar, pues no existe una formación para el trabajo que contemple las ne-
cesidades particulares de las empresas prestadoras de salud con respecto a su 
personal administrativo. Por esta razón expresan la necesidad de encontrar co-
laboradores en admisiones, facturadores, auxiliares de autorizaciones, auxiliares 
de envíos y en gestión documental en salud. La escasez de estos perfiles ha 
llevado, primero, a que las mismas empresas se vean en la obligación de formar 
a su propio personal, a pesar de los grandes costos que esto genera, y segundo, 
haya una competencia por estos perfiles con otras empresas.

Educación

Junto con la salud, la educación es reconocida como uno de los sectores estra-
tégicos en el departamento del Cesar, sobre todo para la ciudad de Valledupar, 
pues esta se comporta como una zona de influencia al ofrecer servicios educa-
tivos tanto para los municipios del Cesar, como de la Guajira y de Magdalena, 
lo que hace aún más significativo el potencial para la empleabilidad que tiene el 
sector (Bateman et al., 2021). Adicionalmente, con respecto a Valledupar, “te-
niendo en cuenta que el 53 % de los desempleados de la ciudad cuenta apenas 
con el bachillerato como máximo grado de educación, urge que la administra-
ción municipal incentive la presencia de más instituciones técnicas, tecnológi-
cas y de educación superior” (Cesore, 2021, p. 164). Por esto, es posible que se 
vayan a requerir perfiles profesionales como “docentes, pedagogos, técnicos en 
educación virtual y administradores públicos y especialistas en diseño, ejecu-
ción y seguimiento de proyectos” (Ruiz et al., 2021, p. 79).

Por un lado, de las entrevistas fue posible identificar una necesidad en relación 
con la planta docente de los colegios e instituciones de formación para el traba-
jo. Para los entrevistados hay dificultades relacionadas, primero, con la capaci-
dad, pues no hay suficientes profesores para suplir las necesidades educativas y 
de formación. Y segundo, con la calidad de la educación que se está ofreciendo 
en el Cesar, pues en muchos casos no hay docentes o instructores con los co-
nocimientos necesarios para enseñar las habilidades específicas que el mercado 
laboral está requiriendo actualmente.
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(...) cuando se habla de calidad educativa hay que entender varios 
factores, la calidad educativa tiene que ver con la calidad de la planta 
docente, hay mucho docente que está dictando en lo que no fue forma-
do. (Entrevista con experto, octubre de 2022).

Por otro lado, una preocupación recurrente en las entrevistas fue el déficit con 
relación a la enseñanza del inglés. Los docentes bilingües son uno de los per-
files educativos más requeridos y, a su vez, uno de los más escasos. Asimis-
mo, la falta de estos es posible identificarla en todos los niveles de educación 
(primaria, bachillerato, técnica, profesional y posgrado). Así pues, se requieren 
profesores de inglés y profesores de todas las áreas del conocimiento que 
sepan esta segunda lengua.

(...) escaso, escasez total... escasez total, es decir, los estudiantes 
deben salir como mínimo con un nivel B1, B1, o sea que es un nivel 
intermedio y para ser docente debe tener B2, pero con el concurso 
están ingresando con un inglés cualquiera, sin ninguna medición, pero 
los estudiantes en su gran mayoría en los colegios del Cesar no están 
alcanzando el nivel, jamás. (Entrevista con experto, octubre de 2022).

La educación es un pilar fundamental para la economía del departamento, 
puesto que genera beneficios en una doble vía. Por un lado, siendo Valledupar 
una zona de influencia en la oferta educativa de la región, la prestación de este  
servicio aporta al crecimiento económico del departamento. Adicionalmente, 
un mayor acceso a la educación se encuentra relacionado con una disminución 
de la pobreza (Núñez et al., 2022). Según lo anterior, es necesario fortalecer 
los perfiles profesionales de docentes, educadores e instructores, apuntando 
a que estos sean bilingües, para responder a los retos actuales de transición 
productiva del Cesar.

8.1.3. 
Servicios ecosistémicos

El departamento del Cesar fue influenciado por los cultivos extensivos de al-
godón, la praderización de sus tierras y la actividad minera. Según el IDEAM, 
para el 2015 el departamento solo conservaba el 8,4 % de su área en ecosiste-
mas naturales y sufría una deforestación promedio de 1100 hectáreas por año 
(MinAmbiente, 2016). Lo anterior ha llevado a que cobren gran relevancia los 
servicios relacionados con la recuperación de ecosistemas, en particular, en la 
región existen múltiples proyectos, en su mayoría impulsados por empresas 
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mineras, para los cuales se requieren perfiles profesionales y técnicos con la 
capacidad de dirigir, gestionar y participar en proyectos ambientales. Sin em-
bargo, en las entrevistas se pudo identificar una falencia en esta formación 
para el trabajo en esta área.

(...) no los consigues mucho dentro de la zona que son técnicos, los téc-
nicos ambientales, pienso que son ramas que habría que fortalecer un 
poco (...)técnicos ambientales se necesitan (...) profesionales forestales 
no se ven mucho (Entrevista con experto, octubre de 2022).

Si bien los ingenieros ambientales son importantes para estos proyectos, es ne-
cesario destacar que actualmente se requieren perfiles especializados que estén 
en capacidad de realizar actividades de restablecimiento de la cobertura vegetal 
y arbórea de la región.Específicamente, se requieren profesionales como inge-
nieros y técnicos forestales que puedan realizar, coordinar y supervisar plan-
taciones forestales, sistemas agroforestales, bosques naturales, protección de 
cuencas, arboricultura urbana, programas de revegetalización y reforestación. 
Este último es de gran importancia teniendo en cuenta el Plan de Manejo So-
cioeconómico (PMS) de la población de Boquerón y los proyectos ambientales 
que se realizan en el corredor minero.

De igual forma, los viveros son fundamentales para la reforestación y la plan-
tación de árboles para producir madera o alimentos en el departamento. Por 
ejemplo, según el Instituto Colombiano Agropecuario (2020) la producción de 
especies frutales, como mango, cítricos, aguacate, piña, lulo, tomate de árbol, 
entre otros, representan 7580 hectáreas y, a su vez, es un renglón importante 
de la economía campesina del Cesar. En este sentido, para que sea posible res-
ponder a la demanda de estos productos, se requieren profesionales forestales 
y técnicos en manejos de viveros que tengan conocimientos sobre el control 
de la calidad física y genética de las especies que son demandadas tanto para 
la producción agrícola como para los proyectos ambientales de reforestación. 

Después del algodón, las tierras 
del Cesar quedaron excesivamente 
golpeadas por la desertificación, 
por lo tanto, una economía agrícola 
regenerativa es lo primero que 
se requiere, para sanar el medio 
ambiente cesarense.
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Por ello, también es necesario contar con perfiles que tengan conocimientos en 
el control fitosanitario para garantizar la inocuidad y reducir los riesgos relacio-
nados con plagas y enfermedades, siguiendo con los estándares del Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA, 2020).

(...) otras, pues, pueden ser los viveros, que es un tema forestal que 
está creciendo mucho, puede ser un potencial. (Entrevista con experto, 
octubre de 2022).

Otro servicio ecosistémico primordial para la región es la protección del agua.  
El departamento cuenta con tres cuencas hidrográficas principales: la del río Ce-
sar, la del río Magdalena y la del río Lebrija. Adicionalmente, tiene abundantes 
ciénagas, entre ellas la de Zapatosa, que es el espejo de agua dulce más grande 
de Colombia. Entonces, es claro que el sistema hídrico del departamento es 
fundamental para la garantía del derecho al agua de sus habitantes; sin embar-
go, según datos del IDEAM (2015), la disponibilidad hídrica es crítica y presen-
tan un índice de escasez promedio del 57 %, escenario que puede empeorar 
ante el cambio climático (MinAmbiente, 2016). Por ello, es clara la necesidad 
de construir y aplicar lineamientos que busquen la conservación de las fuentes 
hídricas y la optimización de su consumo personal y productivo en el sistema 
agropecuario y en la minería. De esta forma, para este segmento puede ser de 
gran importancia perfiles que tengan conocimientos relacionados con la Ges-
tión Integrada del Recurso Hídrico.

Las autoridades ambientales han manifestado su intención por recuperar los 
bosques, el suelo, la cobertura vegetal y las cuencas hídricas del Cesar, lo cual 
incluye la implementación de nueve Planes de Ordenamiento y Manejo de 
Cuencas (POMCA). Con estos instrumentos de planificación se realiza la planea-
ción del uso del suelo, la protección de las aguas, la flora y fauna, y el manejo de 
la cuenca hídrica. Además, hay una estrategia de conservación por medio de la 
cual se gestionan y manejan las áreas protegidas que incluyen reservas natura-
les de la sociedad civil, un parque natural regional, parques naturales nacionales, 
numerosas reservas forestales, las reservas indígenas y la Reserva de Biosfera 
Sierra Nevada de Santa Marta (RUNAP, 2022).

Los servicios ecosistémicos del departamento van a requerir perfiles especia-
lizados que tengan habilidades técnicas relacionadas con la sostenibilidad, la 
reforestación y la protección de cuencas hídricas. Por ello, es un segmento de  
la economía que debe ser atendido, en especial teniendo presente las tenden-
cias relacionadas con la transición energética, la ganadería y la agricultura sos-
tenible, el turismo ecológico y, en general, las nuevas dinámicas de economía 
verde que se están instaurando a nivel global.
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8.1.4
Comercio y logística

El comercio, al igual que la agricultura, es un sector con una participación rela-
tivamente baja en el valor agregado (11,5 %5), pero con una importancia mayor 
en el empleo (21,4 %). De hecho, el comercio es el renglón económico del Ce-
sar que tiene el mayor número de ocupados. Sin embargo, se trata de empleos 
que, en general, son informales y que tienen una amplia ventana de oportuni-
dad para mejorar en términos de su especialización en subsectores específicos.

(...) indiscutiblemente el sector comercial es el segundo renglón más 
fuerte del soporte económico de la ciudad de Valledupar (...) si lo 
comparar en cifras, el comercio siempre va a tener mayor capacidad de 
acoger personas para desarrollar diversas actividades. (Entrevista con 
experta, noviembre de 2022).

5.	Es importante mencionar que la cifra corresponde al sector de comercio al por mayor y al por menor, 
reparación de vehículos, transporte y almacenamiento y alojamientos y servicios de comida. Desa-
fortunadamente, los datos disponibles no permiten contar con información específica del comercio.

Tabla 7.    |   Áreas protegidas del Cesar

 Área protegida SINAP en el departamento del Cesar  Áreas (has) 

	Parque	Nacional	Natural	Sierra	Nevada	de	Santa	Marta	  41 760 

	Parque	Natural	Regional	Los	Besotes	  2758 

	Parque	Natural	Regional	Serranía	del	Perijá	  23 208 

 Reserva Forestal Protectora Nacional Cuenca Alta del Caño Alonso  467 

 Reserva Natural de la Sociedad Civil El Lucero  113 

 Reserva Natural de la Sociedad Civil Los Tananeos  142 

 Reserva Forestal Protectora Regional Los Ceibotes  304 

 Reserva Natural de la Sociedad Civil Paraver  374 

	Reserva	Natural	de	la	Sociedad	Civil	Nueva	Delhi	  102 

 Reserva Natural de la Sociedad Civil La Helenita  96 

 Reserva Natural de la Sociedad Civil La Nacional  48 

 Reserva Natural de la Sociedad Civil Las Nubes  11 

 Total  69 384 
Fuente. Plan de Gestión Regional del Cesar 2019-2040, CorpoCesar
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Para el comercio, los perfiles que más se requieren son: primero, los auxilia-
res de venta que tengan una formación en atención al cliente, habilidades co-
merciales y administrativas, y segundo, el perfil de contabilidad. Es un sector 
con una rotación de personal muy alta, dado que las personas no se adaptan 
a las condiciones de trabajo, por lo que se hace mucho énfasis en la necesidad  
de fortalecer las habilidades de comportamiento, para incentivar el compromiso 
de los trabajadores para que haya una mayor estabilidad laboral.

(...) falta trabajar mucho en las competencias blandas de compromiso, 
disciplina, responsabilidad, porque tú encuentras muchos hacedores, 
pero cuando tú quieres que ese perfil de ese hacedor tenga un poco más 
de liderazgo y compromiso, ahí comienzas a ver las falencias. (Entrevis-
ta con experta, noviembre de 2022).

Ahora bien, para enfrentar los nuevos retos que implica la venta de productos y 
servicios, los entrevistados mencionaron que los perfiles requeridos deben tener 
conocimientos enfocados en la transición digital, en particular en marketing digi-
tal, manejo de redes sociales, comercio electrónico, diseño y atención al cliente.

(...) Actualmente para este tipo de sectores comerciales, lo que reque-
rimos son habilidades en el mundo digital, o sea, en el manejo de redes 
sociales, en la capacidad de diseño de piezas publicitarias para postear 
en redes. (Entrevista con experta, noviembre de 2022).

De las entrevistas fue posible identificar la necesidad de personal con habilidades 
relacionadas con la logística: primero, perfiles profesionales en administración en 
logística y producción y, segundo, técnicos en administración y técnicos en ges-
tión logística. Este perfil sobre todo cobrará relevancia ante una perspectiva de 
crecimiento y entrada de comercios de grandes superficies en el departamento. 
Estos perfiles son necesarios para el diseño, implementación y dirección de pro-
cesos productivos de manera sostenible, eficiente y con aprovechamiento de 
las tecnologías para optimizar los recursos y el manejo de residuos.

(...) ellos tienen mucha debilidad en la parte de conseguir personal con 
conocimiento comercial, con conocimiento de logística, aquí en Valle-
dupar estamos muy, muy crudos, entonces a muchos de ellos les toca 
iniciar con gente de afuera (...) El tema de logística de abastecimiento y 
comercial aquí en Valledupar va a ser de gran oportunidad, sobre todo 
con la entrada de estas grandes cadenas que se van a meter y a ellos se 
les han doblado las expectativas en Valledupar (Entrevista con experto, 
octubre de 2022). 
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(...) no tenemos técnicos de logística (...) desafortunadamente no los 
hemos encontrado y nos toca comenzar una carrera interna. (Entrevista 
con experto, octubre de 2022).

Colateralmente, ante el aumento del comercio de equipos electrónicos, que  
incluyen celulares, computadores, sistemas de alarmas, cámara de seguridad, 
aires acondicionados, entre otros, no solo hace que se requiera personal espe-
cializado en la venta de estos, sino también personas encargadas de su repara-
ción. En los municipios del Cesar no hay perfiles que ofrezcan un servicio téc-
nico, por lo que los entrevistados explican que deben desplazarse a Valledupar 
para encontrar este servicio.

(...) en La Jagua se necesita a gritos personal técnico formado en ese tema 
de cámaras de seguridad y alarmas y todas esas cosas que al final tene-
mos en la parte de eléctrica, técnicos en la parte eléctrica y electrónica, 
todo ese tema de electrónica (Entrevista con experto, octubre de 2022).

En resumen, el comercio es una actividad fundamental dentro del Departamen-
to que actualmente se enfrenta a nuevos retos relacionados con la transfor-
mación digital. Por ello, habilidades tecnológicas relacionadas con el marketing, 
como la programación o el uso de redes sociales pueden llegar a ser altamente 
demandadas por empresas que ofrecen tanto productos como servicios. Ahora 
bien, desde una perspectiva más administrativa se reitera la necesidad de perfi-
les con amplios conocimientos en logística que permitan el fortalecimiento de 
los procesos dentro de las empresas del Cesar.

8.1.5
Manufactura: sector textil y confecciones

En el 2021, las industrias manufactureras representaron el 3,5 % del valor agre-
gado del Cesar y el 7,4 % del empleo, es decir, es un sector intensivo en ocupa-
dos. Una de las actividades industriales más relevantes es el sector textil y de 

Valledupar es conocida por sus excelentes 
diseñadores (as),  sin embargo no ha 
desarrollado la producción en serie de  
la ropa que diseña, lo que puede hacer  
si brinda la formación para dicha labor
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confecciones. De hecho, la moda es un renglón significativo en la economía 
colombiana, pues en los últimos años ha representado alrededor del 1,2 al 1,3 % 
del PIB nacional (MinTrabajo, 2020), porcentaje que contribuye al crecimiento y 
la generación de empleo del país. En términos de la distribución de la ocupación, 
Valledupar representa menos del 1 % a nivel nacional de los ocupados en el sector 
de la moda. Sin embargo, dentro de la región es visto como un sector incipiente y 
con promesas importantes de crecimiento. En este sentido, se requieren perfiles 
que le apunten a apalancar el sector, de tal forma que esté a la vanguardia tecno-
lógica, comercial y operacional, para que sea productiva y competitiva.

(...) otro sector que se está moviendo mucho es el de la confección y hay 
buenos diseñadores, pero la parte de las estructuras de educación no 
la ofrecen (...) o sea, tú vas a hacer un curso de modistería y ya, pero 
no tienen ese acompañamiento después de que terminan, qué vamos a 
hacer, a pegar botones y a coser cremalleras, o sea, no le generan como 
que usted terminó este curso acá, vamos a ver cómo le ayudamos para 
generar un emprendimiento. (Entrevista con experta, octubre de 2022).

Ahora bien, para que el sector textil se posicione dentro del Cesar se requiere que 
este se adapte a los nuevos retos que enfrenta la industria manufacturera. En un 
estudio realizado por el Ministerio del Trabajo (2020), para identificar las princi-
pales brechas de capital humano en el sector de moda, se encontró que, por un 
lado, se requieren los perfiles más tradicionales del sector como el jefe de calidad, 
supervisor de operación, el patronista, operarios de acabado, diseñadores y ase-
sores de ventas. Por otro lado, se necesitan otros perfiles que están más relacio-
nados con la prospectiva que se tiene sobre hacia dónde debe dirigirse el sector. 
Estos son ingenieros de impresión 3D, psicólogo del consumidor, científico de 
datos, experto en investigación y desarrollo de tejidos y experto en sostenibilidad.

(...) nuestro sector textil cada vez, en el caso nuestro, tanto en la 
comercialización como en el tema de innovación, en el tema de diseño, 
estamos hablando hoy de telas inteligentes, de economía circular para 
la producción de telas de carácter ambiental que mitiguen los procesos 
ambientales, los mercados a través de las tecnologías, entonces eso 
definitivamente nos lleva a pensar que los emprendimientos hoy deben 
estar enfocados hacía los procesos innovadores y tecnológicos (Entre-
vista con experto, octubre de 2022).

Para lograr que el sector textil continúe creciendo y creando empleo en el Cesar 
se hace necesario que tenga un enfoque en innovación y sostenibilidad. De igual 
forma, habilidades relacionadas con la creación de empresa, con el marketing, 
el comercio electrónico y el uso de redes sociales son fundamentales para res-
ponder al comportamiento actual del sector de la moda y textil a nivel mundial.
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8.1.6 
Turismo, cultura e industrias creativas

El Cesar tiene un gran atractivo turístico gracias a su riqueza cultural y natural.  
La cultura vallenata, su historia, música, gastronomía y artesanías tienen el po-
tencial de fortalecer el turismo en el Caribe colombiano. Además, la gran biodi-
versidad de la región tiene la posibilidad de generar un turismo relacionado con 
la naturaleza, aprovechando la sierra Nevada de Santa Marta, la serranía del Pe-
rijá y la ciénaga de Zapatosa, zonas que son consideradas puntos estratégicos 
para el turismo ecológico.

Los actores entrevistados también reconocen en el turismo un factor clave para 
el crecimiento del Cesar; sin embargo, manifiestan que para que esto sea posi-
ble es necesario que haya una profesionalización del turismo. En este sentido, 
los resultados de las entrevistas arrojaron la necesidad de perfiles tradicionales 
del sector, como guías turísticos, gestores culturales, gestores turísticos, cama-
reras y recepcionistas, pero que estos tengan la capacidad para comunicarse en 
una segunda lengua, en especial el inglés.

(...) indudablemente hay que potenciar también toda la parte cultural, 
el vallenato es el patrimonio inmaterial de la humanidad y genera todo 
un clúster alrededor de la música vallenata, que vincula a todo el sector 
turístico. (Entrevista con experto, octubre de 2022).

Además de lo anterior, se necesitan perfiles específicos que sepan sobre la riqueza 
de la región, es decir, guías y gestores que tengan el conocimiento de las aves, de la 
historia del departamento o del vallenato. Esto se puede complementar con un cre-
cimiento del sector gastronómico para lo cual requieren perfiles con conocimiento 
en administración, manejo de inventario, facturación, marketing, atención y servi-
cio al cliente y en cocina. En las entrevistas se destacó la necesidad de técnicos en 
administración, en manejo de restaurantes y auxiliares de cocina con conocimien-
to en comida tradicional y saludable. Con esto se puede aprovechar la riqueza 
cultural de la región y fortalecer su atractivo turístico desde diferentes enfoques.

(...) entonces necesitamos formar gente que sea experta en aves (...) 
si vamos a trabajar temas culturales, pues gente que se enfoque en 
atender un tema cultural, un tema de historia, un tema de ciudad (...) 
queremos traer turismo gastronómico, perfecto, entonces vamos a 
formar para que estas personas, que incluso trabajan en gastronomía, 
pues tengan el certificado de buenas prácticas alimentarias, que sepan 
realmente cómo se hace, porque a veces son muy empíricas. (Entrevista 
con experta, octubre de 2022).
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Así pues, el turismo puede ser un sector clave para la creación de empleo en el 
departamento y se recalcó la necesidad de encontrar o generar ciertos perfiles 
específicos para el área. Es importante que estos perfiles tengan en cuenta las 
tendencias del sector; por ejemplo, la transformación digital, el turismo soste-
nible y la formación de emprendimientos para que así haya un crecimiento del 
sector. Lo anterior debe venir acompañado de reconocer la necesidad de que 
sean perfiles con un manejo del inglés o de un segundo idioma para poder ex-
pandir las fronteras de la cultura cesarense.

(...) Entonces necesitamos programadores, necesitamos diseñadores, 
necesitamos personas que hagan marketing, necesitamos personas 
que hablen inglés. (Entrevista con experta, octubre de 2022).

Otro potencial para el departamento son las industrias creativas, en este seg-
mento se incluye la producción y eventos artísticos, música, videos y películas, 
como series vallenatas. En cuanto a la producción de eventos artísticos que es-
tán creciendo en Valledupar, y movilizan un volumen importante de recursos 
económicos, se piden expertos y personal capacitado para su promoción, mar-
keting, ventas y organización de estos eventos.

(...) no hay un programa de música en la universidad, entonces imagí-
nate eso es un absurdo, donde una de las facultades de música más 
fuerte, más robustas de la nación debería estar ubicada aquí en la re-
gión si estamos viendo, cómo se está evidentemente viendo, la música 
tradicional vallenata en un patrimonio de la humanidad. (Entrevista con 
experto, octubre de 2022).

8.1.7 
Construcción

La construcción representó el 4,4 % del valor agregado del 2021, con una pérdi-
da importante de participación del sector: comparado con el 2015, su participa-
ción era del 6,1 %. En empleo, la importancia es cercana al 7,4 %, en ese sentido, 
el sector puede recuperar su importancia en la generación de oportunidades, 
principalmente para Valledupar y el municipio de Aguachica (Bateman & Dus-
san, 2021). Así pues, es fundamental la formación para el trabajo, que responda 
a los diferentes proyectos de vivienda, de infraestructura social o incluso, los 
proyectos relacionados con el PMS para el corredor minero. Ahora bien, este 
sector requiere perfiles para las diferentes etapas de un proyecto, desde el dise-
ño, la ejecución, la venta y la entrega.
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(...) Ingenieros civiles para nuestras obras, ingenieros civiles, arquitec-
tos, es el personal calificado que más buscamos, el que más rota. (...) 
Tecnólogos y técnicos de construcción y los tecnólogos en seguridad y 
salud y trabajo es un personal que bastante nos cambia (Entrevista con 
experta, octubre de 2022).

En las entrevistas se manifestó que hay un déficit en perfiles técnicos y tec-
nológicos especializados en construcción, además se reiteró la importancia del 
liderazgo en estos perfiles para poder dirigir la obra y que esta sea desarrollada 
de manera óptima.

(...) ese tema del liderazgo para nosotros es muy importante, porque 
básicamente el maestro es quien dirige la parte operativa (...) digamos 
los ojos de los directores son los maestros. (Entrevista con experta, 
octubre de 2022).

En este se encuentran los maestros de obra, los almacenistas, personal experto 
en inventario, en formaletería, inspectores de seguridad, entre otros. Si bien el 
SENA tiene programas relacionados con estos perfiles, su enfoque es muy ge-
neral o está dirigido hacia la minería, lo cual hace que las personas no terminen 
su formación para el trabajo con los conocimientos necesarios que se requieren 
dentro de una obra de construcción.

(...) inspectores de seguridad, que a pesar de que sean del SENA vienen 
con muchas falencias para este sector, porque la mayoría se están enfo-
cando en minas, en minas también es bien fuerte la parte de seguridad, 
son parecidos, pero digamos que aquí hay un tema de trabajo en altura, 
es un tema que nos diferencia del sector minero y que ellos muchas ve-
ces no están encaminados hacia nuestro sector, los oficiales y ayudan-
tes de obra que saben de formaleta también son muy pocos. (Entrevista 
con experta, octubre de 2022).

Se hizo especial énfasis en la necesidad de los almacenistas en construcción, 
puesto que son perfiles altamente demandados que requieren habilidades re-
lacionadas con la logística y el conocimiento de los insumos de construcción.  
En este sentido, hay una escasez de trabajadores con habilidades específicas en 
el sector de construcción, lo que ha llevado a que sea necesario buscarlos fuera 
del departamento y a través de terceros, como son los contratistas de obra.

(...) el personal que tenga experiencia en formaletería, es muy poco per-
sonal que sabe eso, nosotros lo conseguimos porque nuestros contra-
tistas que tienen gente de afuera y se han quedado aquí en Valledupar, 
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pues es el personal que nosotros también traemos (...) para formaleta y 
para mí fue difícil, me demoré dos semanas y no fue tan fácil conseguir, 
hay gente que todavía está en la mampostería y yo necesito que sepan 
de sistema industrializado. (Entrevista con experta, octubre de 2022).

8.1.8 
Minería y transición energética

Minería

La minería es el sector económico más importante del Cesar, pues por cada  
100 mil pesos producidos en el departamento, al menos 40 mil provienen de 
la explotación de minas y canteras. Sin embargo, en términos de empleo sola-
mente representa el 2,3 % del total, aunque se trata de empleos formales en su 
mayoría. A pesar de la necesaria transición energética por la que deberá atrave-
sar el Cesar, aún hay yacimientos de carbón que alcanzan una reserva de 3123 
millones de toneladas, equivalentes al 32 % de las reservas de este mineral exis-
tentes en el país (MinAmbiente, 2016).

No obstante, el departamento se enfrenta hoy a un reto económico por causa 
del cierre de algunas minas que venían funcionando desde hacía varios años. 
Adicionalmente, durante el primer semestre del año 2023 el Gobierno nacional 
está preparando lo que llama la ruta de transición energética justa en Colombia, 
que definirá la política nacional minera y, por ende, el futuro departamental de 
la explotación carbonífera. Lo anterior ha tenido un impacto en la perspectiva de 
los entrevistados con respecto a la minería, pues si bien consideran la necesidad 
de que la explotación del carbón continúe, no manifestaron que deba formarse 
más personal en esta área en específico.

(...) nosotros estamos impulsando para que se abra nuevamente la 
mina, ¿por qué? Porque la realidad hoy es que no hay alternativas 
productivas en el Cesar, entonces mientras eso se logra. (Entrevista con 
experto, noviembre de 2022).

Aunque se mencionó que ante la posible reactivación de la minería en la región 
se van a necesitar perfiles como operadores de maquinaria pesada, técnicos 
electricistas, mecánicos y soldadores, se hizo énfasis en la necesidad de diversi-
ficar dichos perfiles para que estos puedan llegar a desempeñar labores en otros 
espacios en caso de que no se pueda continuar con la minería en la región.
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(...) hoy tenemos compañeros que operaron equipos de gran minería  
y que, si el extractivismo desaparece, pues la opción de maquinaria de 
ese nivel no sería la opción, pero el agro necesita mucha maquinaria, 
que hoy no hay muchos expertos, pero los trabajadores de la minería 
conocen la operación de un tractor que es fundamental para el tema 
agrario. (Entrevista con experto, octubre de 2022).

Transición energética

Sumado a lo anterior, la región Caribe y el Cesar son fundamentales para la tran-
sición energética del país. Por ello, el departamento tiene un gran potencial con 
relación a la producción de energías limpias.

(...) Por ser zona tropical la radiación solar es alta durante todo el año; 
por tener zonas cercanas al mar tiene potencial de vientos; por la pre-
sencia de la serranía del Perijá tiene potencial hídrico; y por los cultivos 
de palma y arroz tiene un alto potencial de biomasa para biocombusti-
bles (además de otros factores que hacen a la región rica en recursos 
renovables). (Ruiz et al., p. 80, 2021).

Por ello, esta debería ser una apuesta productiva de la región, sobre todo para ha-
cerle frente a los impactos socioeconómicos que ha traído la minería. En la misma 
línea, actualmente se cuenta con el Plan Energético Rural Sostenible del departa-
mento del Cesar (PERS), en el cual se expone que el territorio tiene el potencial 
para desarrollar proyectos masivos de energías renovables. Así pues, para el 2021 
existían 22 proyectos con altas probabilidades de ejecución, incluso en el munici-
pio de El Paso se encuentra el parque solar más grande del país, el cual se espera 
que entre en funcionamiento en el último trimestre del año 2022 (Corredor, 2021).

(…) ¿Por qué no vienen y forman a técnicos que armen los aerogenera-
dores aquí? Que produzcan las aletas de los aerogeneradores y toda la 
estructura del aerogenerador, entonces en eso estamos y esos son los 
caminos que tenemos que buscar, pero bueno hay que buscar alternati-
vas y nosotros creemos que la transición es una verdad. (Entrevista con 
experto, noviembre de 2022).

Ante la posibilidad de crecimiento del sector energético, se estima que habrá 
una demanda de perfiles especializados, por lo que se requiere personal como 
electricistas con habilidades en instalación y mantenimiento de paneles solares 
y de equipos de control. Por su parte, esto también llevaría a una necesidad de 
tener ingenieros electricistas, ingenieros mecánicos y de sistemas, e incluso, 
personas con posgrados en fuentes renovables de energía (Corredor, 2021).
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(...) no solamente que se instalen paneles solares (...) lo que nosotros 
tenemos que visualizar es que las entidades hoy puedan fomentar que 
nuestros profesionales o técnicos puedan hacer el panel (...) para refe-
rirme a otra alternativa productiva diferente al extractivismo, que es la 
energía eólica, que podamos hacer los aerogenerador (...) esa energía 
eólica y solar no es intensiva en contratación de empleo, en empleabi-
lidad, pero la puesta en marcha, la cadena productiva de la generación 
de esa energía sí produce muchos empleos, que es lo que no se está 
visualizando en Colombia. (Entrevista con experto, noviembre de 2022).

8.2 
Habilidades transversales

Las habilidades son entendidas como la capacidad que tiene un individuo para 
aplicar sus conocimientos en contextos determinados. En el mercado laboral 
las habilidades cognitivas son aquellas vinculadas al aprendizaje y a la aplicación 
de procesos mentales para realizar tareas, evaluaciones, juicios, solucionar pro-
blemas, tomar decisiones y para la comprensión y la producción del lenguaje 
(Gontero et al., 2021). Formar a las personas teniendo en cuenta la importancia 
de las habilidades cognitivas es fundamental para el fortalecimiento del depar-
tamento, pues no solo llevan a procesos productivos más eficientes y competi-
tivos, sino que, además, según Acosta, Muller y Sarzosa (2020) las personas con 
habilidades cognitivas más desarrolladas tienen mejores resultados en el mer-
cado laboral, es decir, mayores ingresos y mayor probabilidad de empleo formal. 

De los resultados de las entrevistas fue posible identificar que existe una esca-
sez con relación a perfiles que cuenten con habilidades cognitivas, que actual-
mente son transversales, para todo el mercado laboral. En ese sentido algunas 
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de las palabras relacionadas más recurrentes en este campo fueron softwa-
re, comunicación digital, gestión, proyectos, bilingüismo, Excel y asociación.  
Entonces, independiente del sector productivo, los entrevistados coincidieron 
en la necesidad que existe de contar con trabajadores que tengan una formación 
integral que incluya una serie de habilidades, las cuales se pueden clasificar en: 

comunicación efectiva,
i.  

competencias digitales y ofimática,
ii.  

segunda lengua, y gestión de proyectos y asociatividad.
iii.  iv.  

8.2.1
Comunicación efectiva

Dentro del ámbito laboral es fundamental contar con habilidades relacionadas 
con la comunicación efectiva, para transmitir pensamientos, ideas e informa-
ción de forma clara, coherente y apropiada. Para esto se requiere fortalecer los 
conocimientos generales que están relacionados con la comunicación escrita 
y oral, haciendo énfasis en las necesidades comunicativas que existen en cada 
sector o profesión. No obstante, los actores entrevistados reconocen que en 
el departamento se presenta una falencia con respecto a la formación en este 
aspecto, por lo que expresan la necesidad de que los cursos o programas de for-
mación para el trabajo tengan un interés en aportar a las habilidades comunica-
tivas de sus estudiantes, las cuales incluyen la lectura, la escritura y la oralidad.

(...) Porque cada trabajo que nosotros hacemos pasa por cada área, 
entonces es importante la buena comunicación, eso es indispensable, 
porque, por ejemplo, tú vienes a hacer un trabajo muy sencillo como 
pueden ser tarjetas de presentación y tú empiezas desde recepción,  
ese trabajo tuyo empieza por recepción pasa a diseño, pasa a impre-
sión, pasa a acabado, o sea, ese mismo trabajo tuyo va pasando por 
todas las áreas, entonces es importante la comunicación, la conexión. 
(Entrevista con experto, octubre de 2022).

Entonces, si bien existen perfiles profesionales en los cuales la comunicación 
efectiva es un pilar fundamental, como trabajos relacionados con el servicio 
al cliente, redes sociales y marketing, dentro del diálogo con los empresarios 
del Cesar fue posible identificar una necesidad generalizada con respecto a 
estas competencias. Lo anterior debido a que una comunicación inadecuada 
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afecta tanto los resultados individuales como los grupales, lo cual impacta en el  
funcionamiento general de una empresa. Se trata, entonces, de una habilidad al-
tamente valorada por los empresarios y que muchas veces es difícil de conseguir 
en el departamento, pues sus falencias se encuentran desde la educación primaria.

(...) el tema de ortografía, de escritura, algunas pueden ser el tema de 
competencia de las universidades (...) a veces vienen de base, que tie-
nen mala ortografía, mala escritura, a veces se expresan mal. (Entrevis-
ta con experta, octubre de 2022).

Sumado a lo anterior, la comunicación también debe verse de una forma amplia, 
es decir, no se trata únicamente de escribir con una buena ortografía y redac-
ción, sino efectivamente poder transmitir un mensaje. Entonces, este tipo de 
habilidades cobran gran relevancia en el marco de, por ejemplo, un proceso de 
selección laboral. Si una persona sabe desempeñarse dentro de una entrevista va 
a aumentar sus posibilidades de éxito. De forma similar ocurre con la creación de 
un emprendimiento, pues se debe poder comunicar de qué se trata un negocio, 
un producto o un servicio, para aumentar las posibilidades de que este crezca.

(...) un tema de comunicación también, la gente a veces no sabe trans-
mitir cuál es su negocio o qué tiene. (...) hemos encontrado muchísimas 
personas que ni siquiera saben cuál es su nicho de mercado, a quién le 
quiere vender, qué tan específico, entonces quieren venderle a todo el 
mundo, quieren hablarle en general a todo el mundo. (Entrevista con 
experta, octubre de 2022).

Lo anterior significa que, independientemente del sector en el cual las per-
sonas deseen desempeñarse, la educación y la formación para el trabajo del 
departamento debe contar con módulos relacionados con la comunicación 
efectiva de forma integral. Esto no solo aporta a la productividad de la em-
presa, sino que además aumenta las posibilidades de que una persona pueda 
conseguir y mantenerse en un empleo.

8.2.2 
Competencias digitales y ofimática

Actualmente, el sector productivo tiene una alta demanda de capacidades digi-
tales. Estas pueden variar dependiendo del sector; sin embargo, ante el aumen-
to de la digitalización, el cual se aceleró a causa de la pandemia por Covid-19, 
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es claro que la formación para el trabajo debe adaptarse para responder a los 
nuevos retos del mercado laboral. Las competencias digitales van desde la capa-
cidad para enviar un correo electrónico, el uso de internet y la ofimática, hasta el 
uso adecuado de programas especializados, la programación, el modelamiento 
de datos, la administración de tecnologías de la información, entre otras. Aun-
que algunas de estas requieren un nivel de especialización en el conocimiento, 
los actores entrevistados coinciden en la necesidad de una educación que tenga 
presente el uso y apropiación de las tecnologías de la información.

(...) el tema de la parte digital Uno A, o sea, es necesaria independiente-
mente del negocio, todos deben tener esas habilidades digitales para po-
der hacer crecer el negocio en todas las esferas. (Entrevista con experto, 
octubre de 2022).

Para el 2019 se calculó que solo un cuarto de la población contaba con habilida-
des digitales básicas (ANDI, p. 49, 2019). En concordancia con esto, los actores 
entrevistados reiteran la dificultad de contar con perfiles que cuenten con dichas 
habilidades. En especial, se hizo énfasis en que los perfiles tengan la capacidad 
de utilizar programas informáticos del paquete Office, es decir, que puedan rea-
lizar un documento en Word, una presentación en PowerPoint y realizar desde 
operaciones básicas hasta informes en Excel.

(...) pero para ir creciendo se necesita básicamente un tema de Excel, que 
increíblemente los muchachos salen crudos en este tema de Excel, que 
es algo muy básico para poder hacer tablas dinámicas, proyecciones, 
informes (Entrevista con experto en empresas, octubre de 2022).

De cara a la transformación digital mundial, es claro que las habilidades digitales 
deben ser transversales a la formación para el trabajo. Así pues, no solo se trata 
de conocimientos, sino de una actitud frente al uso y aprovechamiento de la 
tecnología, que implique utilizarla para cumplir con tareas, investigar, aprender 
y hallar soluciones a problemas concretos. Por último, cobra gran relevancia que 
se tenga presente una educación digital con enfoque hacia la ruralidad del de-
partamento, dado que los problemas de acceso a equipos electrónicos y a inter-
net son una barrera significativa para adquirir estas habilidades, principalmente 
en las zonas más alejadas.
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8.2.3 
Segunda lengua

De acuerdo con el censo de población realizado en el 2005, el 8,6 % de la po-
blación total declaró hablar inglés; ahora bien, se estima que el porcentaje de 
ocupados bilingües en Colombia es del 3,5 % (Rocha et al., 2015). Los sectores 
con un menor porcentaje de cobertura son la industria manufacturera, la cons-
trucción y el comercio, hoteles y restaurantes, el transporte, almacenamiento 
y las actividades del sector agropecuario (Ibíd). Avanzar en la educación de una 
segunda lengua en el departamento aportará a la productividad, la competitivi-
dad e internacionalización de la economía cesarense.

(...) para mí no se requiere tener un cargo alto para que las personas 
hablen inglés, sería fundamental que todos los colaboradores del hotel 
se pudieran integrar y tener también el manejo de esta segunda lengua 
porque van a hacer mucho, van a estar mucho más preparados, entre 
más preparación, más capacitación, mayor liderazgo, mayor crecimiento, 
mayor desempeño y desarrollo de la empresa (Entrevista con experta, 
octubre de 2022).

Por lo anterior, sería de gran valor que la formación para el trabajo del departa-
mento tuviera de forma transversal un componente de bilingüismo, sobre todo 
de cara al crecimiento de sectores como el turismo y las exportaciones. De igual 
forma, perfiles bilingües usualmente son valorados y reciben salarios más altos 
debido al valor agregado que pueden aportar en el trabajo, por ello esta es una 
habilidad que debe ser transversal a toda la formación.

8.2.4 
Gestión de proyectos y asociatividad

Otra habilidad transversal que fue posible reconocer en las entrevistas fue la 
capacidad para formular, diseñar y gestionar proyectos. Se debe hacer énfasis 
en la posibilidad de llevar a cabo proyectos propios, por lo que las habilidades 
para asociarse también son fundamentales y transversales a todos los sectores. 
El manejo y dirección que se le da a un proyecto es un determinante clave del 
resultado, por lo que, en un departamento que tiene la intención de fortalecer 
la diversificación productiva, saber gestionar los proyectos productivos que se 
están consolidando es un tema clave.
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(...) El tema de gestión de proyectos es porque digamos la asociación 
también se mantiene, digamos se sostiene, si hay proyectos, entonces 
digamos saber cómo gestionar proyectos y sobre todo dónde gestionar-
los. (Entrevista con experto, octubre de 2022).

En concordancia con lo anterior, se hace necesario fortalecer las habilidades 
para la asociatividad de los cesarenses. La capacidad para crear alianzas, redes 
y empresas sólidas, que tengan un espíritu de permanencia, es un elemento 
clave para la sobrevivencia de los proyectos productivos que se están gestando 
en la región. De igual forma, la asociatividad está altamente relacionada con los 
procesos de innovación actuales, pues a través de ella se pueden generar redes 
de apoyo que fortalezcan los conocimientos y habilidades necesarios para se-
guir avanzando en una transición productiva que responda a los retos actuales.  
De todas maneras, hay que dejar en claro que los éxitos o fracasos de las em-
presas asociativas dependen, en gran parte, de sus asociados, de su voluntad  
y disposición y no solo de los promotores de dichas iniciativas.

(...) Hoy en día eso no se hace e indudablemente en el Cesar y en Valle-
dupar especialmente ha hecho falta y está haciendo falta esa asociativi-
dad que se necesita para generar mayor valor a lo que estamos produ-
ciendo (Entrevista con experto, octubre de 2022).

Actualmente, en el departamento del Cesar se están consolidando emprendi-
mientos en los diferentes sectores económicos. Por ello, la formación para el 
trabajo debe responder a las necesidades que existen en todos los sectores con 
relación a los conocimientos necesarios para tener proyectos exitosos. Enton-
ces, todos los sectores desde el agroindustrial hasta el de transición energética 
requieren habilidades de gestión de proyectos y asociatividad.

En resumen, de cara a los nuevos retos productivos que enfrenta el departa-
mento, se hace necesaria una formación para el trabajo que de manera trans-
versal propicie la aprehensión de conocimientos necesarios para desempeñarse 
en el mundo laboral actual. Los actores entrevistados resaltan la importancia de 
contar con habilidades de comunicación, haciendo énfasis en la necesidad de 
escribir con buena ortografía y tener un lenguaje técnico y profesional al mo-
mento de hablar y escribir. También resaltan la necesidad de que manejen pro-
gramas informáticos, siendo Excel el más mencionado. El inglés es visto como 
una debilidad en el departamento y los empresarios manifestaron su preocupa-
ción ante la falencia que existe con relación al dominio de esta segunda lengua. 
Finalmente, para impulsar el crecimiento de los proyectos productivos que se 
están gestando en el Cesar, se resaltó la necesidad de fomentar la asociatividad 
y darles herramientas y conocimientos a las personas para gestionar estos.
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8.3. 
Habilidades socioemocionales y de comportamiento

Actualmente, las habilidades relacionadas con las actitudes son muy valoradas 
en el mercado laboral (Colombo, 2022). Las habilidades socioemocionales y del 
comportamiento son aquellas que tienen en cuenta el ámbito social, emocio-
nal, conductual y actitudinal de una persona, y son consideradas determinantes 
para la entrada y permanencia de un individuo en el mercado laboral. Dentro de 
ellas se encuentran las llamadas habilidades blandas, las habilidades sociales, la 
estabilidad emocional, entre otras (Gontero et al., 2021).

En las entrevistas, los actores mencionaron la existencia de brechas relacio-
nadas con estas habilidades, dado que los trabajadores en muchos casos no 
disponen de las habilidades necesarias para relacionarse en un ámbito laboral. 
Dentro de los temas recurrentes mencionados por los entrevistados se encon-
tró el trabajo en equipo, el liderazgo, la disposición a aprender, el compromiso, 
la empatía, la inteligencia emocional, la honestidad, la creatividad, la capacidad 
para resolver problemas o conflictos, entre otras. Además, coinciden en la ne-
cesidad de fortalecer las habilidades blandas en la formación para el trabajo en 
todos los perfiles, independientemente de su campo de acción.

8.3.1 
Trabajo en equipo

Para comenzar, una de las habilidades más mencionadas en las entrevistas fue 
el trabajo en equipo. Según la Cepal (2020), en el mercado laboral actual sa-
ber colaborar, compartir conocimientos y contribuir en equipos es fundamental 
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para la consecución de los resultados esperados. De igual forma, el trabajo en 
equipo implica trabajar de manera colaborativa en pares o en grupos, compartir 
una responsabilidad, tomar decisiones en conjunto y comprender la interdepen-
dencia. Por esta razón, una de las mayores preocupaciones de los empresarios 
del Cesar es la capacidad de sus empleados de trabajar en equipo para lograr el 
fortalecimiento y cohesión de la organización.

(…) nosotros preferimos mucho y es como una política el saber trabajar 
en equipo, porque la mayoría de veces las personas que contratamos 
(...) entonces, siempre en las entrevistas miramos qué tanto pueden 
trabajar en equipo y lo reforzamos en esta área.(Entrevista con experto 
en empresas, octubre de 2022).

8.3.2 
Liderazgo

La segunda habilidad más mencionada en las entrevistas fue el liderazgo, esta es 
una habilidad compleja que requiere la capacidad para trabajar en equipo, comuni-
carse asertivamente, dar retroalimentación, actuar de manera empática y proac-
tiva, entre otras. De esta forma, el liderazgo implica no solo el fortalecimiento de 
los equipos, sino que también es esencial para lograr los objetivos propuestos, lo 
que favorece la productividad y competitividad de una empresa o emprendimien-
to. Esta es la razón por la cual la formación para el trabajo debe tener en cuenta el 
liderazgo, como una habilidad que genera un valor agregado a los perfiles.

(…) hay algo que se tiene que desarrollar mucho, también es la capacidad 
de liderazgo (...) Para mí el liderazgo tiene que ver con competencias, yo 
diría que, de segundo nivel, que se valen de unas competencias básicas, 
como comunicación, como desarrollo y empatía, como puntualidad, 
como muchas otras, trabajo en equipo, que las personas sean comunica-
tivas, etcétera (Entrevista con experto en empresas, octubre de 2022).

8.3.3
Inteligencia emocional

Otro grupo de habilidades blandas que fue altamente valorado por los entrevis-
tados tuvo que ver con la empatía y el manejo de las emociones. Tener empatía 



123

T R A N S I C I Ó N  E C O N Ó M I C A  L A B O R A L

para relacionarse dentro y fuera de la organización, incluyendo un trato humano 
con los clientes, cobra especial importancia en empresas que prestan un servicio, 
como la salud y la educación. Además, la inteligencia emocional es altamente 
valorada en los ambientes laborales actuales, pues reconocer las emociones 
propias y ajenas y tener la capacidad para regularlas, sobre todo en espacios 
que manejan un alto nivel de presión, no solo contribuye a la constitución de 
un ambiente laboral óptimo, sino que también tiene impacto en la productivi-
dad de los trabajadores.

8.3.4 
Toma de decisiones y solución de problemas

Por otro lado, también se reiteró la importancia de fortalecer la habilidad de 
toma de decisiones y solución de problemas, lo cual implica una capacidad de 
análisis que permita enfrentar los desafíos que surgen en el entorno laboral, 
sobre todo de cara a los nuevos retos de productividad presentes en el departa-
mento. Esta habilidad también se encuentra interconectada con la inteligencia 
emocional y con la empatía, dado que en muchos casos los empleados se ven 
en la necesidad de asumir la solución de conflictos, por lo que es necesario que 
la respuesta a estos esté medida por una autorregulación emocional que les 
permitan tomar mejores decisiones en equipo. Llegar a un acuerdo de forma 
respetuosa y responsable cuando hay un disenso.

(...) La habilidad para tomar las decisiones, que deben ser oportunas 
cuando tengan que ser, no cuando ya sea demasiado tarde, y la empatía 
con los clientes y compañeros de trabajos también es muy importante 
trabajar de la mano (Entrevista con experto, octubre de 2022).

8.3.5	
Ética en el trabajo

Adicionalmente, se encontró que hay necesidad de una formación ética rela-
cionada con el trabajo. Esta debe estar enfocada en mostrar a los estudiantes 
cómo deben actuar en un ambiente laboral tanto como con sus compañeros, 
sus empleados, su empleador e incluso los clientes. La formación ética implica 
que conozcan qué se espera de ellos y que sean consecuentes con la responsa-
bilidad, la igualdad, la cooperación, la disciplina, entre otras.
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(...) entonces también hacerles además de una capacitación de forma-
ción, del manejo ético, de comportamiento, en esa parte hay mucha, 
mucha debilidad. (Entrevista con experto, octubre de 2022).

A esto se le debe sumar que los actores entrevistados reconocieron la necesidad 
que hay también en fortalecer habilidades relacionadas con el compromiso, la res-
ponsabilidad y la puntualidad. Estás más allá de cualquier cosa, evidencian la capa-
cidad de las personas para adaptarse a los contextos y seguir instrucciones y reglas.

(...) fundamental es que haya claridad y precisión en unos principios y 
unos valores que es donde comienza la sana convivencia, y que ya a 
nivel de la institución educativa se lleve el modelo académico para que 
vaya cimentando eso y permita tener un ciudadano bien claro, res-
ponsable y en concepto social, económico y ambiental. (Entrevista con 
experto, octubre de 2022).

8.3.6 
Creatividad

Por último, en un mercado laboral de continuos cambios, en el que la innovación 
es requerida constantemente para enfrentarse a los retos actuales, la creatividad 
es clave. Esta se entiende como la disposición para buscar y encontrar nuevas 
ideas y soluciones, al tiempo que se cuestiona el statu quo, por lo que se valora 
la curiosidad, el cuestionamiento y la investigación (Cepal, 2020). Los indicadores 
que se tienen en cuenta son la originalidad, la productividad, la apertura mental, la 
sensibilidad ante los problemas, la redefinición y el nivel de inventiva (Ibíd).

En resumen, de las entrevistas fue posible identificar que los empresarios del 
Cesar valoran las competencias socioemocionales para contratar a una persona. 
Por ello, es necesario que la formación para el trabajo del departamento tenga 
presente las principales dificultades relacionadas con estas habilidades y procu-
re fortalecer el trabajo en equipo, el liderazgo, el manejo de emociones, la toma 
de decisiones, la formación ética y, finalmente, la creatividad.
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9.1 
Caracterización de las instituciones de formación  
para el trabajo en el Cesar y oferta de formación

El Sistema Nacional de Educación Terciaria (SNET) comprende los 
estudios que pueden realizarse luego de la terminación de la educa-
ción media, que pueden ser de dos tipos: educación universitaria o 
formación profesional (técnica). (Ministerio de Educación, 2021). Te-
niendo en cuenta esto, cerca del 65 % de la población del corredor 
minero no cuenta con media completa. Específicamente, en térmi-
nos de educación terciaria, La Jagua de Ibirico, Chiriguaná y Codazzi 
tienen la mayor distribución de población con esta educación (12,3, 
11,4 y 10,5 %, respectivamente). Por tanto, esto implica que se debe 
planificar una ruta de culminación de trayectorias educativas para 
transición al mercado laboral.

9.2 
Formación para el trabajo y el desarrollo humano

En el departamento existe una oferta de 562 programas de educación 
para el trabajo y el desarrollo humano dictado por un total de 105 ins-
tituciones, la mayoría de ellas ubicadas en Valledupar (66), Aguachica 

Análisis departamental 
de la oferta educativa  
de formación para  
el trabajo en el 
departamento del Cesar
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(11) y Codazzi (5). De estos programas, 480 no tienen un certificado de calidad, 
mientras 82 sí lo tienen. En la misma línea, de las 105 instituciones 97 no tienen 
certificado de calidad y solo 8 sí lo tienen. Es importante destacar que el 79 % de 
las certificaciones de los cursos se dan en técnicos laborales, seguido de conduc-
ción de vehículos con el 16,2 % e idiomas con el 3,7 %.

TABLA 9.   |   Tipo	de	certificación	programas	de		 	
 formación para el trabajo en el Cesar, 2022

Subtipo de certificación Total

Conducción	de	vehículos 91

Curso de instructores 1

Idiomas 21

Otro 5

Técnico	laboral 444

Total 562

Fuente: SIET, cálculos propios

Ahora bien, los programas ofertados tienen una amplia variedad, según el área 
de desempeño para el cual fueron concebidos; no obstante, la mayoría de ellos 
se concentran en ventas y servicios (126) y finanzas y administración (107).  
Destaca que los programas relacionados con las industrias creativas (arte, cul-
tura, esparcimiento y deportes), sector que puede ser clave en la reconversión 
productiva del departamento, son los menos numerosos (12). Igualmente, la ex-
plotación primaria y extractiva tiene presencia con 18 programas. Por otro lado, 
la mayoría de los programas se ofertan para las personas que han terminado 
la educación media6 (299), seguido de segundaria6 (197). Por el contrario, solo  
8 programas pueden tomarse si la persona no ha terminado algún nivel de esco-
laridad. Esto quiere decir, que a medida que aumenta el nivel de escolaridad, la 
oferta es más alta y tiene mayor especificidad, pues los programas del más bajo 
nivel de escolaridad no tienen un área de desempeño específica.

Al mismo tiempo, es necesario considerar la oferta educativa del SENA en el 
departamento del Cesar, entidad que dispuso para el 2022 un total de 12 559 
cupos para la formación profesional integral, además de 2009 cupos para bilin-
güismo. A nivel municipal, Codazzi tiene el mayor número de personas certifica-
das en competencias laborales (260) entre los municipios del corredor minero 

6. La educación media con una duración de dos grados (décimo y undécimo año de estudio)

7.  La educación básica secundaria consta de cuatro grados (sexto, séptimo, octavo y noveno grado)
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en lo que va de 2022. A su vez, El Paso y La Jagua de Ibirico presentan niveles 
similares en certificaciones, con 173 y 144 personas, respectivamente. Mientras 
Chiriguaná con 28 personas certificadas es el más bajo. Por otro lado, en em-
presas creadas mediante el Fondo Emprender, la mayor cantidad de personas y 
empleos generados se presenta en Codazzi y La Jagua de Ibirico.

De igual modo, el SENA dispone de un total 123 programas de formación, que 
pueden enmarcarse en la economía naranja, en la que el tipo de formación com-
plementaria oferta 13 163 cupos en el 2022, asimismo, 2 962 cupos para la for-
mación titulada en el departamento del Cesar.

TABLA 10.   |   Área de desempeño de programas SIET

Área de desempeño Total

Sin información 118

Arte,	cultura,	esparcimiento	y	deportes 12

Ciencias	naturales	aplicadas	y	relacionadas 41

Ciencias	sociales,	educativas,	religiosas	y	servicios	gubernamentales 32

Explotación	primaria	y	extractiva 18

Finanzas	y	administración 107

Oficios,	operación	de	equipo	y	transporte 40

Procesamiento, fabricación y ensamblaje 33

Salud 35

Ventas	y	servicios 126

Total 562

Fuente: SIET, cálculos propios

TABLA 11.   |   Oferta disponible SENA seccional Cesar

Municipio
Personas certificadas 

en competencias 
laborales

Empresas  
creadas por el  

Fondo Emprender

Empleos directos  
de empresas creadas  

con el  Fondo Emprender

Codazzi 260 3 13

Becerril 45 1 3

Chiriguaná 28 0 0

El Paso 173 2 8

La Jagua de Ibirico 144 3 12

Fuente: SENA, corte a 30 septiembre 2022
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Además, en el Cesar, por nivel de formación, el SENA oferta 12 programas de 
tecnología, 39 técnicos, 2 operarios, 2 auxiliares y, finalmente, 184 comple-
mentarios. Las áreas de desempeño más comunes, que son transversales a 
estos cinco niveles de formación, son las que se asocian al mantenimiento de 
equipos, mecánica y operación de equipos. También se puede evidenciar una 
oferta variada en temas relacionados con la minería y a nivel complementario 
en temas relacionados con cocina, arte, servicio al cliente e inglés. De manera 
semejante, en el nivel de formación complementario, 62 de 184 programas 
tienen una duración de 48 horas, seguido por 55 con duración de 40 horas, y 
40, de 60 horas. No obstante, se ofertan tres programas con una intensidad 
de hasta 140 horas, los cuales tienen que ver con la operación de motonivela-
doras, soldadura y emprendimiento.

TABLA 12.   |   Oferta niveles de formación SENA seccional Cesar

Nivel de formación Número  
de programas Áreas de desempeño más comunes

Tecnólogo 12 Gestión	administrativa,	mecánica	y	software

Técnico 39 Construcción,	mantenimiento	y	administración

Operarios 2 Excavación	y	transporte

Auxiliar 2 Alimentación

Complementaria 184 Operación	de	equipos,	mantenimiento

Fuente: SENA, seccional Cesar

Sumado a esto, para el primer trimestre del 2023 el SENA, seccional Cesar, ofer-
tará un total de 14 programas, como parte del Centro de Operación y Manteni-
miento Minero, en los que 5 de ellos serán de nivel tecnología y 9 técnicos. Por 
tanto, la mayoría de los cupos se ofertan en el nivel de técnico, pues 270 cupos 
están disponibles para este nivel de formación, y 150, para la formación de tec-
nólogo. Por su parte, a nivel de tecnología, los cinco programas se dictarán en 
Valledupar, mientras tanto, a nivel técnico 2 de los programas tendrán sede en 
Bosconia, 4 en Valledupar y 3 en La Jagua de Ibirico (ver anexo 2). Los programas 
de tecnología estarán enfocados en software, gestión de redes y construcción y 
mantenimiento. En cuanto a los programas técnicos, estos estarán enfocados 
en construcción, mantenimiento y elaboración de equipos y bienes.

Por otro lado, iniciando la caracterización de la población, cabe señalar también 
que la población del departamento, en gran parte, no ha completado la educa-
ción básica y media, pues específicamente el 37,1 % aún no la ha completado. 
Eso indica la necesidad de incorporar acciones que incentiven la culminación 
de estudios. Por otra parte, la población que cuenta con educación técnica y  
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TABLA 13.   |   Oferta 2023 del Centro de Operación      
	y	Mantenimiento	Minero,	SENA	seccional	Cesar

Nivel de formación Programas Cupos Municipio formación

Tecnólogo 5 150 Valledupar

Técnico 9 270 Bosconia,	Valledupar	y	La	Jagua	de	Ibirico

Fuente: SENA, seccional Cesar

tecnológica corresponde al 7,9 %, mientras que la población con título univer-
sitario alcanza el 7,5 %. Teniendo en cuenta los sectores con mayor crecimiento 
en demanda laboral, se deben promocionar estos últimos dos niveles educativos.

9.3 
Educación superior

En el departamento se encuentran 284 programas registrados en el Sistema 
Nacional de Información de Educación Superior, de los cuales 147 están activos. 
Estos 147 se distribuyen por nivel de formación de la siguiente manera: 62 uni-
versitario, 34 tecnológico, 13 maestría, 36 especializaciones y 2 técnicos profe-
sionales. Las instituciones con más programas activos son: Universidad Popular 
del Cesar, Servicio Nacional de Aprendizaje, Fundación Universitaria del Área 
Andina, Universidad de Santander (UDES) y Universidad Nacional de Colombia. 
A continuación se muestran los 98 programas activos en los niveles universita-
rio, tecnológico y técnico profesional:

TABLA 14.   |   Número de programas por institución  
    de formación de educación superior, 2022

Institución de formación de educación superior Cantidad de programas

Corporación Universitaria Minuto De Dios -Uniminuto- 1

Fundación Universitaria del Área Andina 19

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) 28

Universidad de Santander - UDES 10

Universidad del Atlántico 1

Universidad Mariana 2

Universidad Nacional de Colombia 6

Universidad Popular del Cesar 31

Total general 98

Fuente: SNIES, cálculos propios
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En esa misma línea, las dos universidades registradas en el departamento, des-
de el 2018 hasta el 2021, han ofertado 53 programas, la mayoría de nivel uni-
versitarios (36); sin embargo, a nivel de posgrado, también hubo oferta de un 
programa doctoral, 4 de maestría y 11 especializaciones. Durante este periodo, 
los programas académicos con mayor número de matriculados en los distintos 
semestres son: administración de empresas con 17 124 personas, seguido de 
derecho (15 780 personas) y contaduría (12728 personas). Mientras que el ma-
yor número de graduados se presentó en la especialización en pedagogía am-
biental con 2649 personas, seguido de los programas de pregrado de derecho 
(983 personas) y administración de empresas (971 personas).

2.0000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000

202020192018 2021

Sin	clasificar

Matemáticas  
y	ciencias	naturales

Ingeniería,	arquitectura,	 
urbanismo	y	afines

Economía, administración,  
contaduría	y	afines

 Ciencias sociales  
y	humanas

Ciencias de la salud

Ciencias de  
la educación

BELLAS ARTES

Agronomía,  
veterinaria	y	afines

GRÁFICO 26.   |   Matriculados según área de conocimiento Cesar, 2018-2021

Fuente: SNIES, cálculos propios
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En ese sentido, sobresale que la mayor parte de matriculados entre 2018 y 
2021 se dio en las ramas de economía, administración, contaduría y afines. 
Por otro lado, las áreas como las matemáticas, ciencias naturales, bellas artes 
y agronomía y afines son las de menor matrículas durante ese lapso. Ahora 
bien, el año 2020 fue en el que se presentó un mayor número de personas ma-
triculadas al área de economía. A su vez, el año 2018 destaca en las matrículas 
de personas en ciencias de la salud. Finalmente, el 2021, fue el año en el que 
se presentaron mayor número de matrículas en áreas como las matemáticas, 
y la ingeniería y afines.

Por último, es importante recalcar que en el departamento existen tres muni-
cipios en cuales existen sedes universitarias: Valledupar, La Paz y Aguachica. 
Valledupar lidera la educación superior en el departamento, no obstante, Agua-
chica genera oportunidades para el centro y sur del Cesar, viene creciendo en 
el número de matriculados, al lograr un crecimiento del 39,8 % para el 2021 res-
pecto del 2018. A su vez, el crecimiento de La Paz es exponencial, pues pasó de 
201 matriculados en el 2018 a 1587 en el 2021. Por otro lado, Valledupar experi-
mentó un decrecimiento de los matriculados del 13,8 % en el 2021 con respecto 
de los del año 2018, al pasar de 33 015 a 28 450 matriculados.

TABLA	15.			|   Matriculados según ubicación de la IES, 2018-2021

Municipio 2018 2019 2020 2021 Total

Aguachica 3 809 4 525 4 939 5 325 13 273

La Paz 201 938 1 587 1 139

Valledupar 33 015 28 913 31 293 28 450 93 221

Total 36 824 33 639 37 170 35 362 142 995

Fuente: SNIES, cálculos propios

9.4
Perspectiva de los formadores sobre 
la demanda educativa en la región

Para entender con mayor profundidad la oferta de formación para el trabajo en 
el Cesar se realizaron entrevistas semiestructuradas con educadores del depar-
tamento. El objetivo se enfocó en tener una aproximación al contexto regional a 
partir del diálogo con estos. De esta forma se buscó comprender, primero, cómo 
se comporta la demanda de educación; segundo, hacia dónde consideran los for-
madores que debe dirigirse la educación del departamento teniendo en cuenta la 
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transformación productiva a la que se están enfrentando; tercero, su perspectiva 
sobre la brecha entre la oferta y la demanda; y, finalmente, cuáles son las barreras 
a las que se enfrentan al momento de ofrecer el servicio educativo.

Con relación al comportamiento de la demanda, se mencionó la importancia 
que ha tenido el sector minero-energético en el Cesar para la generación de em-
pleo y, por consiguiente, cómo esto ha tenido un impacto en la educación y la 
formación para el trabajo. Para los educadores el impacto de este renglón en la 
economía del Cesar ha hecho que la educación técnica, tecnológica y profesio-
nal se concentre en este campo del conocimiento en los últimos años. La mine-
ría en el Cesar es vista como el sector que ofrece la mayor cantidad de empleos 
con mejores remuneraciones, y esto impacta directamente en las expectativas 
de las personas que están buscando formarse.

(...) los de mayor demanda generalmente es porque la gente ve una 
oportunidad laboral o una oportunidad, cree que ya va a entrar a la 
empresa minera y eso, los de menor demanda son los cursos que a ve-
ces la gente no tiene la conciencia de la importancia que tiene el sector 
productivo, muchas veces los cursos de técnicos en construcción, nos 
vemos apurados para que salgan, la parte agropecuaria, a veces, tam-
bién toca hacer mil esfuerzos para que se den...básicamente los cursos 
del área de la construcción y en la parte agropecuaria es en donde tene-
mos más dificultades de completar los cursos (Entrevista con educador, 
octubre de 2022).

Según los educadores, el análisis que realizan las personas sobre el desempeño 
del mercado laboral determina la demanda del sector educativo. Por esta razón 
se puede observar que existen ciertas áreas del conocimiento que se vuelven 
más llamativas para los futuros estudiantes. Respecto a las carreras profesiona-
les, según los datos del SNIES, en el Cesar hay una alta demanda de las carreras 
profesionales de administración de empresas, derecho, ingenierías, ciencias so-
ciales y periodismo. Sin embargo, a través de las entrevistas se expresó que ha 
aumentado el interés por la formación para el trabajo relacionado con carreras 
administrativas, construcción, comunicación, manejo de redes sociales, diseño, 
la educación y tecnologías de la información.

(...) cuando abrimos inscripción los que más demanda tienen son los 
que están relacionados, generalmente, con el sector minero (...) pero 
también en los cursos relacionados con el tema de la parte administra-
tiva, como son los técnicos en asistencia administrativa, en recursos 
humanos, los técnicos en sistemas, todos esos cursos tienen buena 
acogida entre la población (Entrevista con educador, octubre de 2022).
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Ahora, los actores entrevistados manifestaron que la demanda de los cursos 
cambia dependiendo del género. En el Cesar las mujeres acceden más a educa-
ción, pues según el SNIES para el 2021 las mujeres son el 53,2 % de los matri-
culados en educación superior y el 57,3 % de los graduados. Sin embargo, hay 
programas con un bajo porcentaje de mujeres. A nivel nacional, hay mayor pre-
valencia de mujeres en carreras administrativas, contaduría pública y finanzas, 
psicología y derecho, mientras hay un bajo porcentaje en carreras relacionadas 
con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEAM), pues para el 2020 
solo el 35,9 % de los graduados en esta área eran mujeres.

(...) hay programas donde ahí entran mayormente mujeres, como los 
programas de asistencia administrativa, de atención integral a la pri-
mera infancia, que son generalmente 100 % mujeres y programas en la 
parte administrativa. (Entrevista con educador, octubre de 2022).

Por otro lado, también fue posible identificar cuáles son los sectores que para 
los educadores están demandando más capital humano capacitado. Así pues, 
expresan que los sectores que más demandan técnicos, tecnólogos y profe-
sionales con habilidades específicas en un campo del conocimiento y que, por 
ende, requieren de una formación para el trabajo son el minero, el comercio, 
los servicios y el agroindustrial. Con respecto a este último, si bien actualmen-
te no es visto como un sector atractivo por muchas personas, para los forma-
dores este es un renglón que requiere conocimientos y habilidades particula-
res, y que dada la transformación productiva del Cesar va a ser fundamental 
para el mercado laboral.

(...) sectores, como está ubicada en una zona minera damos respuesta 
al sector minero, pero también damos respuesta al sector comercio y 
servicios, a la parte de la construcción, a la parte de sistemas y pro-
gramas, pues relacionados con el tema de electricidad, con el tema de 
mantenimiento (Entrevista con educador, octubre de 2022).

Adicionalmente, al hablar de las expectativas del sector productivo con rela-
ción al capital humano, se hizo énfasis en que los perfiles profesionales deben 
contar con una serie de habilidades que les permitan desempeñarse laboral-
mente. En este sentido, los educadores reconocen la necesidad de fortalecer 
la educación relacionada con las habilidades socioemocionales y de compor-
tamiento, debido a que el mercado está solicitando una formación sólida en 
este aspecto.
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(…) la expectativa es que reciban aprendices bien capacitados, aprendi-
ces con buen comportamiento, aprendices que respondan (...) estén a la 
altura de los retos hoy en día, porque dicen que independientemente del 
área manejen... tengan buen comportamiento, sean enfocados y tengan 
ese espíritu emprendedor (Entrevista con educador, octubre de 2022).

Entonces, fue posible observar que la demanda educativa está íntimamente re-
lacionada con las expectativas que tienen los diferentes actores del mercado. 
En este sentido, el análisis debe tener presente, por una parte, la perspectiva de 
la población acerca del mercado laboral y, por la otra, las solicitudes de capital 
humano que tiene el sector productivo. Es necesario, entonces, que las institu-
ciones educativas entiendan las solicitudes de ambas partes, para poder aportar 
de una manera óptima al crecimiento económico de la región.

9.5	
Perspectiva de los formadores con 
relación a la prospectiva productiva del Cesar

9.5.1	
Sectores que van a requerir perfiles

La educación y la formación para el trabajo deben tener en cuenta las dinámi-
cas de transformación productiva que se están generando en el departamento.  
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A partir de las entrevistas se identificaron los sectores que los educadores con-
sideran que se encuentran en crecimiento y deben ser atendidos.

Para comenzar, se destaca la minería, con la advertencia de que en estos mo-
mentos se trata de un sector que hay que analizar con mucho cuidado, pues 
no es clara cuál va a ser la ruta que va a tomar la industria extractiva en el Ce-
sar. Así pues, un exceso de oferta educativa relacionada con la minería en estos 
momentos puede llevar a que en unos años haya una gran cantidad de perso-
nas capacitadas, pero con pocas oportunidades laborales. Los formadores son 
conscientes de que si bien no se puede romper con el sector minero energético, 
sí es necesario empezar a diversificar la formación para el trabajo.

(...) el sector minero hace mucho énfasis más que en la habilidad 
de manejar y operar un camión, hace mucho énfasis en el tema de 
seguridad, les interesa más que la persona que se formó en opera-
ción de equipo pesado sea una persona responsable, que maneje los 
conceptos de seguridad y salud en el trabajo y la propia habilidad de 
operar una máquina por lo que esto implica (Entrevista con educa-
dor, octubre de 2022).

Por otro lado, los formadores encuentran que existe un gran potencial en el sec-
tor agropecuario, y hacen énfasis en la necesidad de que la educación en este 
campo les dé a los estudiantes las herramientas para que puedan sacar adelante 
proyectos productivos exitosos en el departamento. De igual forma, reconocen 
que la educación en el agro debe avanzar hacia el uso de tecnologías, pues de 
esta manera podrá atender los nuevos retos que requieren la producción, trans-
formación y comercialización de productos agropecuarios y agroindustriales.

(...) entonces necesitamos que ese revuelque el sector educativo hacia 
esa mirada de nuevo con la parte industrial, porque en la medida en que 
crece un sector es en la medida en que se necesita más técnicos (Entre-
vista con educador, octubre de 2022).

Adicionalmente, si bien el sector minero energético y el agroindustrial son tradi-
cionales en el Cesar, para los formadores es necesario que la educación en estos 
campos tenga presente las nuevas apuestas productivas que se están gestan-
do. Así pues, sería de gran valor formar técnicos, tecnólogos y profesionales 
que puedan llevar a cabo proyectos, por ejemplo, de energías verdes o cultivo 
de cannabis. Estas apuestas productivas no tradicionales pueden ser una forta-
leza para el departamento, pero es necesario que haya capital humano con el 
conocimiento y las habilidades necesarias para transformar e innovar en estos 
renglones de la economía.
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(…) al asumirse el cannabis como insumo para el sector farmacéutico, 
es importante que se pueda calificar a jóvenes de la región para culti-
varlo y para poderlo cosechar de la mejor manera y lógicamente todos 
los proyectos que se deban ejecutar deben estar apalancados, deben 
estar… contar con tecnología de energías alternativas, creo que aquí 
sería por toda la posición geográfica del departamento y en esa zona se 
cuenta con una buena radiación solar y puede ser con paneles solares 
(Entrevista con educador, octubre de 2022).

Otros sectores en los cuales los educadores exponen que se van a necesitar 
perfiles son la construcción, el comercio, el turismo y la prestación de ser-
vicios (educación y salud). Sin embargo, al igual que con los anteriores, en 
estos también se reconoce la necesidad de modernizar la educación para que 
las personas tengan la capacidad de responder a los retos productivos que 
se presentan hoy día. Así pues, actualizar la educación en cualquier área del 
conocimiento significa, por un lado, que las personas tengan las habilidades 
que el mercado laboral está solicitando, y por el otro, aportar al crecimiento 
económico del Cesar, al fortalecer el capital humano que está dirigiendo la 
transformación productiva.

(…) si vemos coordinadores o jefes de área que van a necesitar el cono-
cimiento de los nuevos modelos académicos y de las nuevas tendencias 
de la educación, en el sector salud, por supuesto, vemos la necesidad 
del aprendizaje de nuevas tecnologías para la salud, es decir, la salud es 
un tema muy mediado por la tecnología y más hoy en día, verdad, cada 
día encontramos nuevas maneras de garantizar la salud de los seres 
humanos; en lo industrial el gran reto es la innovación y el marketing 
digital, eso es fundamental (Entrevista con educador, octubre de 2022).

A lo anterior se debe sumar el interés por las carreras relacionadas con ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas. Los formadores son conscientes de la ne-
cesidad que existe con relación a estas carreras en el mercado laboral del Cesar 
y cómo se ha venido haciendo cada vez más necesario tener perfiles con habili-
dades digitales que vayan desde un nivel básico hasta uno avanzado. Por ejem-
plo, mencionan que actualmente se requieren perfiles con un manejo completo 
del paquete de Office, sobre todo, con un amplio conocimiento de Excel. Por 
lo que la formación para el trabajo debe responder a este tipo de necesidades.

(...) entonces hay una que es una constante, que son las habilidades 
informáticas, las habilidades informáticas son muy solicitadas; por 
ejemplo, los empresarios necesitan que sus practicantes y sus emplea-
dos conozcan Excel y conozcan ofimática (Entrevista con educador, 
octubre de 2022). 
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9.5.2.	
Habilidades socioemocionales y de comportamiento

Para que la educación y la formación para el trabajo respondan a las necesidades 
productivas del departamento, esta debe ser integral. Esto significa que debe 
tener un enfoque relacionado con las habilidades socioemocionales y de com-
portamiento. En este sentido, los educadores reconocen que estas habilidades 
se han convertido en un determinante al momento de contratar a alguien, pues 
su desempeño laboral será medido en gran parte a través de estas.

(…) las habilidades blandas de las que los empresarios se quejan hoy 
con toda la razón, es porque las habilidades blandas tienen que ver 
con la formación humana directamente, con la responsabilidad, con el 
liderazgo (Entrevista con educador, octubre del 2022).

Las habilidades de esta naturaleza que se identifican como las más solicitadas 
en el mercado laboral son el liderazgo, el trabajo en equipo, la convivencia, la 
empatía e inteligencia emocional, la flexibilidad o adaptación al cambio, la ho-
nestidad, la responsabilidad y la creatividad.

(…) con los empresarios estamos fortaleciendo ese tema comporta-
mental, porque hemos visto que si puede uno formar a un joven muy 
bueno en un determinado aspecto, pero el tema de empatía, de com-
portamiento, de liderazgo muchas veces se ve rezagado (Entrevista con 
educador, octubre de 2022)
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Es posible observar que los educadores reconocen que las necesidades del 
mercado laboral están cambiando. Así pues, su análisis acerca de los sectores 
y los perfiles que se van a requerir tiene en cuenta la transformación produc-
tiva y digital que se está empezando a consolidar. Entonces, las habilidades 
que está solicitando el mercado laboral están cambiando y los profesionales 
en educación saben que es necesario que las instituciones educativas sean 
conscientes de hacia dónde se dirige esta transformación, para así responder 
de manera adecuada.

9.6 
Perspectiva de la brecha entre oferta y demanda

Las brechas en el mercado laboral pueden verse como los desfases entre las 
habilidades con las que cuentan las personas y las que está solicitando el sector 
productivo. Según lo expresado en las entrevistas, los educadores reconocen 
que este es uno de los problemas a los que se enfrenta el mercado laboral del 
Cesar. Para responder a esta situación, se habla de la necesidad de mantener un 
diálogo directo y constante con los actores del sector productivo y con el go-
bierno, para establecer hacia dónde se va a dirigir la economía del departamento 
y, a su vez, cuáles son los perfiles y habilidades que se van a requerir. Sin embar-
go, lo cierto es que aún prevalecen dichas brechas, por lo que algunos actores 
hablan de que hay una ausencia de pertinencia en la educación.

(…) que podamos tener un sistema de formación para el trabajo inte-
grado con todos los participantes tanto de comunidad como del sector 
productivo y de la parte pública que se han integrado y que responda a 
las necesidades de los programas, de los proyectos institucionales y los 
proyectos de las empresas, con información clara que le permita a las 
instituciones para el trabajo apuntarles a esa necesidad de una manera 
muy pertinente y muy focalizada, y bueno seguir fortaleciendo también 
nuestra capacidad ya sea con las empresas, con las instituciones, con la 
misma institución para dar una mejor respuesta tanto a la comunidad 
como al sector productivo (Entrevista con educador, octubre de 2022).

Por esto, los educadores expresan que las instituciones educativas deben pro-
curar tener estrategias para garantizar que sus egresados logren entrar al merca-
do laboral. Ahí se reitera la importancia de mantener una conversación constan-
te con el sector productivo, para entender cuáles son los perfiles y habilidades 
que se están solicitando, y a su vez crear convenios y programas con ellos. De 
esta forma es más fácil lograr que las personas al graduarse logren conseguir un 
empleo. Adicionalmente, otro factor determinante es la orientación vocacional. 
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Invertir en este campo puede aumentar la empleabilidad, pues las personas po-
drán tomar decisiones más informadas con relación a su formación.

(…) por un tema de vocación o de orientación vocacional, verdad, 
porque muchos incluso logran entrar, algunos logran entrar y desertan 
o cambian de carrera, entonces ojo con el tema de orientación voca-
cional, ojo con esa necesidad que hay de que en los colegios se abra la 
conversación con todas las ayudas que hay, porque hay ayudas, ojo con 
las oportunidades que hay en el corredor minero de entender un poco 
más la educación superior y de darle prioridad. (Entrevista con educa-
dor, octubre de 2022).

En resumen, los actores entrevistados reconocen que existen brechas relacio-
nadas con lo que solicita el sector productivo y las habilidades con las que se 
están graduando los técnicos, los tecnólogos y los profesionales. Sin embargo, 
también expresan que existen estrategias que pueden ayudar a reducir estas 
brechas, como lo son: el diálogo constante con los actores de los sectores pro-
ductivos y las entidades gubernamentales; la creación de estrategias enfocadas 
en posicionar a los egresados en el mercado laboral; y finalmente, el fortaleci-
miento de programas de vocación profesional que tengan en cuenta las dinámi-
cas económicas del departamento.

9.7 
Barreras para montar los cursos: 
dificultades	para	la	formación	 
en el trabajo en el departamento

Las condiciones sociales, económicas y geográficas hacen que las instituciones 
educativas y los formadores tengan dificultades relacionadas con la prestación del 
servicio de educación. Como un primer punto se mencionó un tema de capacidad, 
pues no es posible llegar a muchos territorios a ofrecer los cursos y programas que 
se están necesitando. La educación superior en Colombia se encuentra centraliza-
da en las ciudades, por lo que en la ruralidad es difícil acceder a este servicio.

(…) tener esta capacidad no solamente de hacer en esta sede, sino tam-
bién llevar la formación a los corregimientos, a las poblaciones vecinas, 
pero que tengamos dónde desarrollar esas formaciones, entonces ahí a 
veces nos toca mirar el apoyo de otros actores, ya sean públicos y priva-
dos, que en esas comunidades podamos llevar la formación con calidad 
y que podamos tener mayor diversidad de formación, fortaleciendo la 
parte agropecuaria (Entrevista con educador, octubre de 2022).
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Adicionalmente, la capacidad implica contar con profesionales en educación 
que puedan ofrecer los cursos y los espacios para dictarlos. En este sentido, 
en algunas ocasiones se hace imposible ofrecer un programa educativo ante la 
ausencia de profesores o instructores que puedan enseñar. A esto debe sumar-
se la falta de salones de clase, laboratorios y herramientas tecnológicas que se 
necesitan para que haya un buen desarrollo del aprendizaje requerido.

(…) la infraestructura educativa también hace parte de una calidad, y 
cuando yo digo infraestructura educativa tiene que ver con buen man-
tenimiento de las aulas tecnológicamente hablando, ambiente escolar 
es necesario, la calidad educativa tiene que ver con la administración 
de los planteles educativos, la calidad educativa tiene que ver con el 
desarrollo a cabalidad de los programas de cada disciplina que se ofre-
ce, la calidad educativa tiene que ver con el aprendizaje integral de los 
estudiantes. (Entrevista con educador, octubre de 2022).

Finalmente, para los formadores una de las barreras más grandes a la hora 
de ofrecer la educación tiene que ver con el acceso a bienes y servicios por 
parte de la población. Se hace énfasis, por ejemplo, en los problemas de se-
guridad y transporte de la ciudad de Valledupar,  esto dificulta que los cursos 
se puedan ofrecer en modalidad nocturna, lo que hace que muchas personas 
no puedan estudiar.

(…) estamos en Valledupar hace 30 años y la razón fundamental para no 
abrir sedes todavía en algunos sitios del departamento ha sido el tema 
de seguridad y el tema de mantener la calidad, eso es fundamental, 
en muchos sitios los temas de energía eléctrica son deficientes, aquí 
hay que pensar en transformadores, pues estos tipos de instituciones 
generan una demanda de energía importante, entonces yo creo que 
son varias condiciones las que deben tener esos municipios en temas 
de seguridad y en temas de infraestructura (Entrevista con educador, 
octubre de 2022).

Además, tener acceso a internet y a herramientas electrónicas es esencial para 
realizar tareas, ver clases, investigar y aprender. Esto hace que sea necesario 
que la institución educativa cuente con estos bienes y servicios, y que adicional-
mente el estudiante también tenga acceso a un computador con internet en su 
hogar para poder cumplir a cabalidad con las exigencias del programa educativo 
que está estudiando.

Para superar estas barreras relacionadas con la prestación de la educación, los 
educadores consideran que el rol del gobierno es fundamental.
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(…) depende de que las alcaldías, gobernaciones y articuladamente con 
las empresas tengamos esos programas para que los jóvenes tengan 
esa oportunidad, ya sea para entrar a trabajar o para montar sus 
proyectos productivos y sean emprendedores (Entrevista con educador, 
octubre de 2022).

Las entidades gubernamentales, por un lado, cumplen un rol como empleador, 
por lo que es fundamental que participen en el diálogo que permita acortar las 
brechas entre la oferta y la demanda. Por el otro, en su formulación de política 
deben tener presente en dónde se encuentran las dificultades relacionadas con 
la educación, para de esta forma buscar que el acceso a bienes y servicios como 
la seguridad, el transporte público y el internet no sean un limitante para que 
las personas puedan acceder a formación para el trabajo o para que las insti-
tuciones educativas puedan ofrecer los cursos que se están requiriendo en el 
Cesar para el desarrollo económico. Y finalmente, la política educativa debe es-
tar acorde con los nuevos retos relacionados con la transformación productiva 
del departamento, lo cual puede incluir desde fortalecimiento en habilidades 
socioemocionales hasta apoyo a la formación para el emprendimiento.
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A continuación se presenta la caracterización educativa de la población 
del departamento y del corredor minero, al igual que los resultados 
de la caracterización que se adelantó por medio de una encuesta re-
presentativa de la población en edad de trabajar del corregimiento de 
Boquerón. Por último, se incluye la ruta de formación propuesta para 
la población, definida por la focalización que se haga posteriormente.

10.1 
Características educativas de la población 
del departamento y el corredor minero

El 37,1 % de la población del departamento no ha completado la 
educación básica y media	(Gráfico	27). Eso evidencia la necesidad 
de incorporar acciones que incentiven la culminación de estudios. 
Por otra parte, la población que cuenta con educación técnica y tec-
nológica corresponde al 7,9 %, mientras que la población con título 
universitario alcanza el 7,5 %. Teniendo en cuenta los sectores con 
mayor crecimiento en demanda laboral, se deben promocionar es-
tos últimos dos niveles educativos.

En general, en el corredor minero existe una baja proporción de per-
sonas con educación terciaria, siendo la Jagua de Ibirico la de mayor 
proporción, con 12,3 % (Gráfico	28).

Necesidades de 
formación para 
el trabajo en Boquerón
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El corregimiento de Boquerón refleja unos niveles educativos bajos, puesto 
que del total de la población (1 345 habitantes), más de la mitad solo tienen 
estudios hasta primaria.

GRÁFICO 27.    |  Descripción educativa de la población

GRÁFICO 28.   |   Formación en el corredor minero

Fuente: Censo de Población 2018, DANE

Fuente: Censo de población 2018, DANE
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De la misma manera, se constata que el grupo etario mayor de 60 años es el de 
menor formación en el corregimiento, puesto que de 93 personas, 52 no tienen 
ningún estudio. Por el contrario, el grupo etario entre los 15 y 28 años refleja un 
interés mayor por la formación académica, ya que se presenta menor número 
de personas con bajos años de escolaridad respecto de los otros grupos etarios, 
y a su vez, aumenta el número en los niveles técnicos, tecnólogos y universita-
rios. Este grupo representa una oportunidad para oferta académica.

TABLA 16.   |   Nivel	educativo	de	la	población	mayor	de	5	años	en	Boquerón8

 Nivel educativo 6-14 15-28 29-59 60+ Total

Ninguno 56 13 49 52 170

Preescolar 98 18 48 11 175

Primaria (1-5) 116 67 103 22 308

Secundaria (6-8) 48 105 52 3 208

Bachillerato	(9-11) 1 111 102 4 218

Técnico 0 37 37 1 75

Tecnólogo 0 3 3 0 6

Universitario 0 8 10 0 18

Total 319 362 404 93 1 178

Fuente: CNPV 2018 - RedAtam

10.2 
Necesidades de formación en Boquerón 
para la implementación del Plan de Manejo Socioeconómico

De acuerdo con el censo elaborado por Cesore en el 2021, el corregimiento de 
Boquerón, ubicado en el municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar, tiene 1345 habi-
tantes. De esos, 671 son mujeres y 674 son hombres. Aunque la segmentación 
es equilibrada entre géneros, un aspecto para destacar es que la pirámide po-
blacional se observa cómo progresiva, es decir, con una base ancha y una punta 
angosta (Gráfico	29). En otras palabras, esto quiere decir que el corregimiento 
se compone principalmente de niños y jóvenes.

8.  La información no tiene en cuenta la población menor o igual a 5 años, por lo que los datos difieren 
de la siguiente sesión.
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En esta línea se procedió a realizar una encuesta a lo largo del corregimiento de 
Boquerón del Cesar, con el fin de conocer el ecosistema educativo y laboral de los 
habitantes, así como sus preferencias individuales en torno a estos ámbitos. La 
encuesta, que tomó un periodo de dos semanas aproximadamente, tuvo 42 pre-
guntas y se le realizó a una muestra de 296 personas. El tamaño de la muestra fue 
sometido metodológicamente a los problemas de cobertura y confiabilidad esta-
dística, de tal modo que se contara con una muestra adecuada y representativa.

En particular, el diseño metodológico deja que la muestra tenga un margen de 
error del 5 %, lo que, en otras palabras, permite que los resultados de la en-
cuesta varíen de la opinión de la población total en este porcentaje, el cual es 
considerado bajo. Además, las respuestas tienen un nivel de confianza del 95 %.

Fuente: Censo	elaborado	por	Cesore	para	el	corregimiento	de	Boquerón	en	el	2021

GRÁFICO 29.    |  Pirámide poblacional
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HOMBRES  
NO JÓVENES 

La tasa de respuesta de la encuesta fue del 100 %, en parte gracias a que la 
validación metodológica contó con el acompañamiento de integrantes de la 
comunidad, lo que depositó una mayor confianza en nuestro ejercicio. De las 
296 personas encuestadas, 162 fueron mujeres (55 %) y 134 hombres (45 %). 
El rango de edad estuvo entre los 16 y 59 años, aunque con una concentración 
en la cola izquierda de la distribución, pues, por ejemplo, el 85 % de la muestra 
tiene 35 años o menos.

Ahora bien, para fines analíticos de esta sección del documento, la mayoría de 
los análisis se realizan dividiendo la población en dos grupos:

los jóvenes, que son aquellos  
que tienen menos de 28 años, y

i.  ii.  

 

GRÁFICO 30.    |  Distribución de la población encuestada

Fuente: Encuesta	a	la	comunidad	de	Boquerón	realizada	por	Cesore

MUJERES 
JÓVENES 

MUJERES  
NO JÓVENES 

HOMBRES  
JÓVENES 

entre los  
16	y	28	años	

mayor	a	 
28 años

entre los  
16	y	28	años	

mayor	a	28	años

65	
EN TOTAL 

69 
EN TOTAL 

85	
EN TOTAL 

77 
EN TOTAL 

los no jóvenes, que cuentan con  
una edad superior a los 28 años 
(Gráfico	30).
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10.2.1  
Diagnóstico del nivel educativo

La información levantada permite observar que el 85 % de los encuestados en-
tre 16 y 59 años (251 personas) no se encuentra estudiando, mientras que el 15 % 
(45 personas) sí están asistiendo a una institución educativa.

Dentro del grupo que no está estudiando (85 %): 

el 61 % finalizó un 
grado de bachiller9,

i.  
el 16 % afirma haber 
culminado una carrera 
técnica o tecnológica y

solo un 2 % cuenta  
con grado universitario

ii.  iii.  

El otro 20 %, que es equivalente a 50 personas, alcanzó hasta la primaria o la 
secundaria (Gráfico	31). En este último grupo se encuentran las cinco personas 
encuestadas que manifiestan no saber leer ni escribir.

10 %

10 %

61 %

16 %

2 %

Primaria (1-5)

Secundaria (6-8)

Bachillerato	(9-11)

Técnico/	tecnológico

Universitaria

GRÁFICO 31.    |  Último nivel educativo alcanzado del total de la población

Fuente: Encuesta	a	la	comunidad	de	Boquerón	realizada	por	Cesore

9.  El 61 % se descompone en: i) un 48 %, que finalizó hasta grado 11º, y ii) un 13 % alcanzó hasta grado 
9º o 10º, pero sin finalizar todo el ciclo de bachillerato.
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Ahora bien, para la implementación de programas de formación es importante 
tener presente que, el 45 % de los que dejaron de estudiar lo hizo hace menos 
de cinco años, de los cuales la mitad terminó sus estudios de bachiller hasta 
grado 11º.

En el grupo de aquellos que asisten a una institución de educación, la mayoría 
(71 %) está cursando el bachillerato (Gráfico	32), y solo una cuarta parte men-
ciona estar adelantando una carrera en educación técnica o superior. Es impor-
tante indicar que el 58 % de aquellos que cursan bachillerato se encuentran en 
grado 11º, y el 13 % en los grados 9º y 10º.

GRÁFICO 32.    |  Nivel	educativo	que	se	está	cursando

Fuente: Encuesta	a	la	comunidad	de	Boquerón	realizada	por	Cesore
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10.2.2 
Preferencias individuales de formación de la población de Boquerón

De acuerdo con los resultados de la encuesta, la población del corregimiento de 
Boquerón manifiesta amplia disposición y preferencia para estudiar programas 
de formación corta posmedia. En particular, la pregunta fue: ¿De las siguientes 
opciones, escoja las dos opciones que serían de su interés para estudiar una 
carrera técnica o tecnológica?
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De manera general en el caso del total de los hombres, se encontró que es-
tos quisieran estudiar temas especializados en la construcción, la mecánica  
de automóviles y la agroindustria. Por un lado, los hombres jóvenes, menores de  
28 años, tienen una mayor inclinación por oficios de mecánica de carros y mo-
tos, soldadura, construcción, actividades forestales y servicios de economía 
digital y manejo de TIC	(Gráfico	33.a).	En este grupo etario resulta particular el 
menor interés por áreas como la gastronomía, la comercialización y ventas, el 
diseño de proyectos, entre otros.

Por otro lado, los hombres que cuentan con una edad mayor de los 28 años, que 
hemos denominado como no jóvenes, tienen preferencias educativas parecidas al 
grupo de jóvenes, pues las actividades de construcción, instalaciones eléctricas, 
mecánica de carros y motos y soldadura son las de mayor interés. Aunque activida-
des agroindustriales también son relevantes para este grupo (Gráfico	33.b).

En el caso de las mujeres, las preferencias son completamente distintas a las 
de los hombres. Para empezar, las actividades de salud ocupacional y segu-
ridad en el trabajo, agroindustria y economía digital son las de mayor interés 
entre las mujeres, independientemente de la edad. También entre las más de-
mandadas está la agroindustria, bien sea la especializada en transformación o 
en cultivos, y las actividades forestales. Ahora, un punto importante a resaltar 
es que las mujeres jóvenes muestran un mayor interés por los temas de eco-
nomía digital que las mujeres no jóvenes, sin que estas últimas lo desestimen 
del todo (Gráfico	33.c	y	Gráfico	33.d).

Además de las preferencias educativas, el cuestionario se diseñó para poder 
identificar las inclinaciones temáticas que tendrían los habitantes del corregi-
miento sí decidieran ser emprendedores. En específico, la pregunta que se rea-
lizó con el fin de conocer dichas preferencias a toda la muestra fue: ¿de las si-
guientes áreas, escoja las dos más importantes en las que usted tendría interés 
para emprender o fortalecer un negocio propio?

De manera general, las áreas de mayor interés, entre hombres y mujeres de 
todas las edades, para emprender son: comercio y actividades agropecuarias 
(Gráfico	 34).	En efecto, el 59 % de los encuestados, es decir 175 personas, 
manifestaron su inclinación por ambos temas. Si bien este comportamiento es 
transversal en la población, lo cierto es que hay varios matices diferenciadores 
al desagregar el análisis por género y edad.

Por ejemplo, entre las preferencias de las mujeres predomina más el comercio que 
la agricultura, mientras que para los hombres el orden es inverso. Más allá de eso, lo 
importante del caso es que estos dos sectores fueron los más elegidos, y que el ter-
cero, que le sigue en orden, tiene una preponderancia considerablemente menor.
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GRÁFICO 33.   |   Preferencias educativas

Nota: *16-28 años; ** >28 años
Fuente:	Encuesta	a	la	comunidad	de	Boquerón	realizada	por	Cesore

GRÁFICO 33.c
Hombres no-jóvenes**

GRÁFICO 33.b
Mujeres jóvenes*

GRÁFICO 33.d
Mujeres no-jóvenes**

GRÁFICO 33.a
Hombres jóvenes*
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GRÁFICO 34.   |   Preferencias en emprendimiento

Nota: *16-28 años; ** >28 años
Fuente:	Encuesta	a	la	comunidad	de	Boquerón	realizada	por	Cesore
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GRÁFICO	35.    |  Preferencias	en	capacitación	en	habilidades	blandas

Además, sin importar la edad, las respuestas que dieron los hombres son muy 
similares; mientras que en las mujeres sí se observa que hay una mayor pro-
babilidad de que las jóvenes emprendan en el área de salud y asistencia social 
(cuidadoras) y las no jóvenes, en el área de alojamiento y servicios de comida.

Entretanto, se destaca que otros sectores, como el de la recreación, transpor-
te y almacenamiento y el uso de las TIC, tienen poco interés al momento de 
querer emprender, un aspecto que va en contravía de la demanda de empleo 
y de lo que se viene configurando como el escenario potencial económico de-
partamental, como se explicó en capítulos anteriores. En este punto, es impor-
tante concluir que el hecho de que no se seleccione una determinada área de 
emprendimiento no quiere decir que no se deba promocionar. No obstante, el 
caso de que alguien descarte un tema puede deberse al desconocimiento o de 
la falta de difusión de este.

De manera complementaria a esta pregunta, el cuestionario se diseñó para co-
nocer las preferencias de capacitación en habilidades socioemocionales. Lo que 
se observa es que, el 85 % de las personas, bien sea jóvenes o no jóvenes, qui-
siera recibir capacitación en habilidades de trabajo en equipo. Además, el 50 % 
tiene interés en mejorar su capacidad en comunicación.

Fuente: Encuesta	a	la	comunidad	de	Boquerón	realizada	por	Cesore
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10.2.3
Necesidades de formación para el PMS

A la luz de los resultados de la encuesta que se han expuesto a lo largo de este 
capítulo, es fundamental analizar qué tanto se inserta la oferta laboral del corre-
gimiento a la demanda laboral que genera el PMS, además de qué necesidades 
de formación se requieren para impulsar el emparejamiento entre ambas partes.

Para empezar, vale la pena recordar que el PMS cuenta con 18 fichas, de las cuales 
12 se destinarán a la construcción de la infraestructura social, incluyendo la cons-
trucción /o mejoramiento de instituciones educativas, centros de salud, deportivos, 
construcción de vías, parques, plantas de agua, entre otros. Las otras seis fichas 
están asociadas a proyectos para el desarrollo de los medios de vida y el capital hu-
mano, la cultura y la generación de capacidades, y la generación y los ciclos de vida.

Como se observa en la Tabla 17, para la construcción y el funcionamiento de los 
primeros 12 proyectos, se han identificado varios perfiles ocupacionales que se-
rán solicitados de forma transversal. Por un lado, para la construcción se deman-
darán técnicos y tecnólogos (T & T) en construcción, instalaciones eléctricas, 
soldadura, plomería, expertos en manejo de suelos, en seguridad y salud. Por 
otro lado, para el funcionamiento serán esenciales técnicos en asistencia admi-
nistrativa, en contabilidad, en docencia (normalistas), en enfermería y cuidado 
social (cuidadores) y vigilancia.

A pesar de las intenciones de formación de la comunidad de Boquerón hacia estos 
temas, se debe tener en cuenta si los tiempos entre el inicio de los proyectos y la 
finalización de los estudios coinciden. Lo más probable es que no, y que aquellos 
que decidan empezar una carrera T & T pronto podrían aportar durante la fase de 
operación de dichas obras. Es decir, los programas de formación se deben diseñar 
como una respuesta para la inclusión productiva de la población y no como una res-
puesta para la implementación del PMS, aunque puedan contribuir en dicho plan. 
Estos cursos técnicos y tecnológicos pueden ser complementados con cursos cor-
tos, de entre 40 y 120 horas, de forma tal que se logre acelerar el aprendizaje de 
nuevos conocimientos, habilidades y prácticas, que les permitan a los habitantes de 
Boquerón participar laboralmente en las obras que va a demandar el PMS.

El PMS es la oportunidad más importante 
que ha tenido Boquerón para generar 
empleo e ingresos y todo dependerá de si 
sus habitantes se preparan a tiempo para 
desarrollar la labores que serán requeridas.
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Tabla 17.   |   Perfiles laborales requeridos para el PMS

INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

Para la construcción Para la operación

T & T Construcción T & T secretaria ejecutiva 
/asistencia administrativa

T	&	T	en	instalaciones	eléctricas T & T Contable

T & T Soldadura. T & T Gestión documental

T & T Plomería T & T Enfermería 

T	&	T	en	seguridad	y	salud	en	el	trabajo T	&	T	Manipulación	e	higiene	de	alimentos

T & T Ambiental T & T Atención primera infancia

Residentes de obra permanente T & T Geriatría

Técnico	en	acabado	de	obra	(pintor). T & T Entrenador deportivo

T & T Manejo de bodega T & T Sistemas

T & T en manejo de suelos T & T Fontaneros

T & T Topografías T & T Agrícola

 T & T Forestal

 T & T Ambiental

 T	&	T	Operario	de	las	plantas	y	equipos

 T	&	T	Control	y	manejo	de	plagas

 Docentes

 Vigilantes

MEDIOS DE VIDA Y CAPITAL HUMANO;
CULTURA Y GENERACIÓN DE CAPACIDADES;

GENERACIÓN Y CICLOS DE VIDA

Para la operación

Consultores/asesores	para	diseñar	los	proyectos	del	PMS

T & T Agropecuarios

Docentes

T & T Contable

T & T secretaria ejecutiva / asistencia administrativa

Fuente: elaboración propia
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Para propósitos del avance del PMS, conviene analizar la matriz laboral actual del 
corregimiento. De acuerdo con el censo del corregimiento realizado por Cesore 
en el 2021, se destaca la proporción de hombres aliados a las actividades de 
servicios técnicos o profesionales y de la construcción, que puede ser conve-
niente para el inicio de los proyectos	(Gráfico	36).	Entretanto, la mayoría de los 
hombres ocupados se dedican a actividades agropecuarias (45 %) y mineras  
(11 %); mientras que las mujeres ocupadas se dedican a oficios del hogar (38 %) 
y actividades de comercio (17 %) (Gráfico	36). A ello se suma que el 73 % de las 
mujeres no ocupadas se dedican a oficios del hogar no remunerados.

Gráfico	36.   |   Sector económico de ocupación

Fuente: Censo	a	la	comunidad	de	Boquerón,	Cesore

Gráfico	36.b. Hombres

Gráfico	36.a. Mujeres
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10.3 
Propuesta de formación para Boquerón

Luego del análisis adelantado en el presente documento y teniendo en cuenta 
las características de la población de Boquerón, las tendencias de crecimiento 
de los sectores del corredor minero y el departamento, así como los retos 
de las cuatro fuerzas relacionadas en el marco de análisis, a continuación se 
presenta la ruta propuesta para el fortalecimiento de las competencias de la 
población de Boquerón.

Teniendo en cuenta los múltiples estados que se evidencian en la población, se 
recomienda la implementación de una ruta que permita superar los rezagos en 
formación y se adapte a las características de la población. La ruta se establece 
con seis componentes y su implementación depende de las características in-
dividuales, académicas y laborales de cada uno de los beneficiarios. A continua-
ción se describe cada uno de los componentes:

Compontes transversales: 

Procesos	de	orientación	socio	ocupacional	y	esquemas	de	mitigación	 
de barreras de acceso o permanencia en programas de formación

1 2 3 4 5
Programas de 
alfabetización

Validación  
de bachillerato

Cursos cortos  
de habilidades  
blandas, TIC, 

inglés y formación  
complementaria.

Programas  
técnicos y  

tecnológicos

Cursos de  
fomento al  

emprendimiento

1. Programas de alfabetización: tal y como se encontró en la encuesta realizada 
en el corregimiento de Boquerón, existe un porcentaje de la población que no 
sabe leer y escribir. Este componente tiene por objetivo cerrar las brechas de 
lectoescritura en dicha población.

2. Validación del bachillerato: para una parte de la población es necesario incluir 
la culminación de la trayectoria de la media completa para impactar los proce-
sos de inclusión productiva o continuación de las rutas de formación, puesto 
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que es un requisito de acceso, en la mayoría de los casos, al mercado labo-
ral o criterio de admisión a programas de educación terciaria. En este caso, 
del total de técnicos laborales del departamento (444), 260 requieren haber 
completado la media como criterio de acceso.

3. Cursos cortos: La propuesta incorpora este tipo de formación porque fue 
altamente valorada por empresarios, población de Boquerón y por los forma-
dores. Además, tal y como se mencionó anteriormente, las tendencias del 
mundo del trabajo para la diversificación y sofisticación del sector productivo 
en el departamento requieren de este tipo de formación. Por lo anterior, se 
recomienda tener unos módulos básicos de manera paralela o antes de iniciar 
los programas de formación técnica y tecnológica.

 3.1 Habilidades socioemocionales:      
 las principales habilidades blandas requeridas son:

 a. Trabajo en equipo
 b. Comunicación
 c. Capacidad para resolver problemas
 d. Empatía con los clientes, compañeros de trabajo
 e. Liderazgo
 f. Habilidades para tomar decisiones
 g. Habilidad en ventas y manejo de clientes

 3.2. Cursos cortos en tecnologías de información
 a. Herramientas ofimáticas básicas e intermedias
 b. Software y programación

	 3.3.	Bilingüismo	(inglés)
 a. Habilidades lingüísticas básicas (A1 y A2 de inglés)

 3.4. Formación complementaria para nivelar competencias    
	 requeridas	en	la	formación	técnica	o	tecnológica.

4.	Programas	técnicos	y	tecnológicos:	 la formación técnica y tecnológica es 
esencial para la adquisición de competencias duras que requiere el mercado 
laboral del departamento, así como para mejorar los procesos de inclusión 
productiva de la comunidad de Boquerón. Por lo anterior se recomienda en-
marcar la formación, teniendo en cuenta la educación previa y la experiencia 
de los potenciales beneficiarios, en los siguientes programas: 



161

T R A N S I C I Ó N  E C O N Ó M I C A  L A B O R A L

 Oferta Programas Área de Tecnología
 a. Técnico laboral en diseño y programación de software
 b. Técnico laboral en programación y mantenimiento    
     de sistemas computacionales
 c. Técnico laboral en sistemas
 
 Oferta Programas Área Administrativa y Logística
 a. Técnico laboral por competencias en asistente administrativo
 b. Técnico laboral en auxiliar de recursos humanos
 c. Técnico laboral en servicio al cliente
 d. Técnico laboral en logística
 e. Técnico laboral en seguridad ocupacional

 Oferta Programas Área Comercio y Marketing digital
 a. Técnico laboral en auxiliar en diseño 
 b. Técnico laboral en mercadeo digital

 Oferta Programas Área Agroindustria y Pecuaria
 a. Técnico laboral en procesamiento de alimentos
 b. Técnico laboral agropecuario
 c. Tecnología en procesos agroindustriales
 d. Técnico laboral en asistencia pecuaria
 e. Técnico laboral en control de calidad en procesamiento de alimentos
 f. Técnico laboral en administración agropecuaria

 Oferta Programas Área Ambiental/Forestal
 a. Técnico forestal

 Oferta Programas Área Construcción
 a. Técnico laboral en auxiliar en obras civiles y construcción
 b. Técnico laboral en oficial de obras civiles

 Oferta Programas Área Confecciones
 a. Técnico laboral en auxiliar en corte y confección

 Oferta Programas Área Mecánica y Electrónica
 a. Técnico laboral en mecánica de motores diésel
 b. Técnico laboral en electrónica y electricidad industrial
 c. Técnico en instalaciones eléctricas residenciales
 d. Técnico laboral en soldadura

 Oferta Programas Área Cosmetología
 a. Técnico laboral en cosmetología y estética integral
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5.	Cursos	de	fomento	al	emprendimiento:	en la línea de emprendimiento se 
considera importante lograr determinar, por medio del proceso de orienta-
ción socio ocupacional para el emprendimiento, a aquella población que tiene  
inclinación por el emprendimiento y requiere potenciar las competencias en 
torno a la formulación de planes de negocio, gestión del riesgo, iniciativa y 
proactividad, liderazgo, capacidad adaptativa, entre otros. Este componente 
es relevante en la medida que un porcentaje de la población considera el em-
prendimiento como una de las opciones de su proyecto de vida.

6. Orientación socio ocupacional: de manera transversal se recomienda incor-
porar un proceso de orientación socio ocupacional para lograr el mejor em-
parejamiento entre la educación, experiencia y la formación que se ofertará. 
Este proceso se puede llevar a cabo de la mano, por ejemplo, de alguno de los 
prestadores del Servicio Público de Empleo.

10.4
Etapa de implementación de la formación

La implementación de la formación, siguiendo las líneas definidas anterior-
mente, se podrá llevar a cabo mediante alianzas con una o varias institucio-
nes	de	formación	para	el	trabajo	privadas,	preferiblemente	con	certificación	
de	calidad	NTC5555. En este caso se debe definir la posibilidad de incluir el 
proceso de orientación socio ocupacional, la ubicación geográfica de la for-
mación, puesto que de eso depende la mitigación de la principal barrera re-
lacionada con el transporte. Así mismo, se recomienda definir horarios con-
venientes para la población local, pues actualmente solo 15 programas de los  
464 técnicos laborales del departamento ofrecen la formación en horarios 
nocturnos o de fines de semana. 

De igual manera, al menos para los cursos cortos de habilidades blandas, in-
glés, TIC y emprendimiento, se puede explorar la opción de trabajarlos con  
formación virtual, cuya duración puede ser hasta de 160 horas. Así mismo, re-
cientemente se aprobó la formación virtual en técnico laboral, que, si bien no ha 
sido muy utilizada en el país, se podría explorar con las posibles instituciones de 
formación que se contraten para tal fin.

En este caso es muy relevante mitigar las barreras de acceso a la formación vir-
tual para la población que no cuenta con un computador y conexión a internet. 
Las opciones serían la provisión directa del servicio por los meses que dure el 
programa o hacer alianzas con un lugar comunal en el corregimiento, donde se 
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puedan proveer computadores y conexión a internet. Finalmente, es muy rele-
vante revisar que la institución de formación cuente con el permiso para ofrecer 
educación a distancia.

En algunos casos las instituciones deberán diseñar nuevos cursos que tengan  
en cuenta nuevos requerimientos que no forman parte de la oferta actual. En 
este caso es muy relevante incorporar al SENA dentro de la estrategia. Si bien 
la oportunidad en la formación es clave dentro del PMS, es ideal contar con el 
apoyo de esta institución y poder direccionar estudiantes a la oferta de técnicos 
(39 programas) o tecnólogos (12 programas).

La duración promedio de los técnicos laborales del departamento es de  
1.111 horas (aproximadamente de 8 a 12 meses) con una concentración marca-
da en Valledupar, puesto que el 70 % se concentra en esta ciudad. En la Jagua de 
Ibirico se encuentran cuatro programas ofertados por la Escuela de Educación 
de Colombia “ESESCO”. En Valledupar las instituciones certificadas que cuentan 
con más programas son: Centro Educativo de Sistemas UPARSISTEM, Corpora-
ción Técnica de Salud y Sistemas y el Instituto Técnico Comfacesar (Ver oferta 
de programas en Anexo 3). 
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Según los educadores y los empresarios del departamento del Ce-
sar, la población está expuesta a múltiples barreras para acceder y 
permanecer en el sistema educativo. A partir de las entrevistas rea-
lizadas a ambos grupos de actores, se identificaron varios puntos 
en común sobre la percepción de dichas barreras. Lo importante de 
esta discusión es que, para el éxito en el diseño y la ejecución de 
los programas de formación técnica y tecnológica, será necesario 
trabajar en la mitigación de dichas barreras.

En general, las barreras que perciben los educadores y los empre-
sarios están asociadas a factores institucionales, socioeconómicos, 
geográficos y de acceso a bienes digitales y servicios de internet 
(Gráfico	37). A ello se suma la baja calidad y pertinencia educativa. 
La baja preparación de algunos egresados es reseñada por los em-
presarios en su proceso de reclutamiento de empleados.

La materialización de estas barreras la confirman los mismos habitantes 
de la región, en específico del corregimiento de Boquerón (Gráfico	37). 
Un punto para destacar es que la información es particular para el 
corregimiento y no puede extrapolarse al resto del departamento.

Principales 
recomendaciones para 
superar barreras de 
acceso o permanencia 
en procesos de formación



166

GRÁFICO 37.   |   Barreras	de	entrada	a	la	educación	técnica	y	tecnológica

Fuente:	Encuesta	a	la	comunidad	de	Boquerón	y	entrevistas	a	empresarios	y	educadores
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Al compilar toda la información de la encuesta sobre estos tres tipos de factores 
que inciden en el desarrollo educativo de la comunidad, se ve que hay dos gru-
pos poblacionales claros sobre los que dicha incidencia puede diferir en varios 
aspectos. Por un lado, se encuentran aquellos que no están estudiando actual-
mente y quieren acceder al sistema educativo para hacer una carrera técnica 
o tecnológica (T & T) y, por otro lado, aquellos que ya están asistiendo a una 
institución educativa, pero que se ven enfrentados a posibilidades de desertar.

Sobre aquellos que quieren entrar a estudiar una carrera T & T, que corresponde 
al 97 % de los encuestados, se observan dos principales factores que le impiden 
hacerlo. El primero es la falta de recursos económicos para cubrir la matrícula, 
la manutención diaria, la compra de herramientas tecnológicas esenciales para 
adelantar tareas desde la casa, entre otros. En particular, el 92 % de los encues-
tados que no tienen una carrera T & T, equivalente a 265 personas, dijeron que 
la falta de dinero es un impedimento para acceder a la formación (Gráfico	38).

El segundo factor se relaciona con la ausencia de medios de transporte del co-
rregimiento al centro de formación, que en este caso son de interés los ubica-
dos en la Jagua de Ibirico. El 49 % de las respuestas coinciden en que esta es una 
barrera para decidirse por empezar una formación académica.

GRÁFICO 38.   |   Barreras	de	entrada	a	la	educación	técnica	y	tecnológica

Fuente: Encuesta	a	la	comunidad	de	Boquerón	realizada	por	Cesore
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En ambos casos, las mujeres son más propensas que los hombres a tener este 
tipo de barreras para acceder a la educación. Por un lado, las preocupaciones 
en las mujeres pueden estar relacionadas con que el 65 % de ellas se dedican a 
oficios del hogar no remunerado (31 % menores de 28 años y 34 % mayores de 
30 años) y otro 7 % están desempleadas. Por otro lado, surge otro tema preocu-
pante y es que las mujeres perciben mayor inseguridad en el transporte público, 
especialmente a altas horas de la noche.

Entre otras barreras de acceso a la carrera T & T, aunque son mucho menos 
frecuentes, está la falta de tiempo, la ausencia de certificados que comprueben 
el nivel académico y de requisitos académicos exigidos. En los tres casos, la 
prevalencia es mayor entre hombres. Ahora, sobre el último, vale la pena traer 
a colación los resultados de la encuesta, que el 55 % de la gente no conoce he-
rramientas básicas como Word, Excel o PowerPoint (45 % menores de 28 años 
y 55 % mayores de 28 años).

Por otra parte, es importante tener presente que el 2 % de los encuestados ma-
nifiesta no saber leer ni escribir. Esto es equivalente a 5 personas, de las cuales 
4 son hombres entre los 27 y 41 años.

Ahora bien, es importante resaltar que las barreras para entrar a estudiar son 
muy similares a las que se enfrentan los estudiantes para continuar sus estudios 
(Gráfico	39).

Del total de la población entrevistada de la comunidad de Boquerón que se en-
cuentra estudiando, el 98 % manifiesta que la principal causa por la que llegaría 
a abandonar sus estudios sería por razones económicas. La cifra, que es bastan-
te alta, no es inusitada de por sí, pues el 87 % de los entrevistados que en efecto 
desertaron de sus estudios lo hicieron por esta razón.

La segunda barrera por la que los estudiantes abandonarían sus estudios está 
asociada a la falta de herramientas digitales, como el computador y el acceso a 
internet, las cuales son imprescindibles en el desarrollo de las actividades aca-
démicas. En general, el 80 % de los estudiantes mencionaron este factor como 
una barrera para continuar su formación. La cifra es congruente con otros resul-
tados de la encuesta, pues se observó que únicamente 39 de 296 personas (es 
decir, el 13 %) cuentan con un computador o una tableta. Además, solo el 49 % 
de los que estudian tiene uno de estos dispositivos.

La tercera barrera, por la cual votó el 56 % de la gente, hace referencia a la falta 
de medios de transporte o el costo del uso de estos. En este punto es importante 
mencionar que el 60 % de la población de Boquerón utiliza el transporte público 
para movilizarse, principalmente el mototaxismo, que es recurrente en la zona. 
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Similar a las que no han entrado a estudiar, el 72 % de los que manifiestan que el 
uso de transporte es una barrera son las mujeres, por su grado de inseguridad.

Otras razones, aunque son menores, están relacionadas con el riesgo a perder 
el empleo, el incremento de los costos educativos, la falta de cupos y las res-
ponsabilidades del hogar.

GRÁFICO 39.   |   Barreras	para	continuar	con	la	educación	técnica	y	tecnológica

Fuente:	Encuesta	a	la	comunidad	de	Boquerón	realizada	por	Cesore
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11.2.1 
Perspectiva de los directores de instituciones de formación

Para comenzar, los docentes expresaron su preocupación por las barreras insti-
tucionales, entre ellas la baja calidad de las instituciones de formación. Esta es 
una problemática a la que se enfrentan muchos jóvenes al querer continuar sus 
estudios, pues la baja calidad de la educación primaria, secundaria y media es 
un factor determinante al momento de entrar a una institución de educación 
superior, técnica o tecnológica o lograr mantenerse en ella.

La calidad en la educación puede responder a diferentes factores como las insta-
laciones educativas, los programas, las herramientas pedagógicas aplicadas, la 
cantidad y calidad de profesores que desempeñan la labor educativa, así como 
la experiencia y formación de estos últimos. Según los datos del ICFES, con re-
lación a los resultados de las pruebas Saber 11 (2021 - Calendario A), el Cesar 
se encuentra en el puesto 17 a nivel nacional, siendo el segundo departamento 
con mejor desempeño de la región Caribe después del Atlántico. Por su parte, 
para la formación profesional, técnica y tecnológica, el desempeño del departa-
mento disminuye notablemente, pues baja al puesto 20 de 26 departamentos 
con datos para el Saber Pro (2021) y al 25, de 28 departamentos para el Saber 
TyT (2021). Para los actores, esta situación responde a problemas estructurales 
de las instituciones educativas, lo cual incluye la ausencia de profesionales en 
educación, en especial, para colegios oficiales.

... además de eso, también ocurre un fenómeno que no se puede echar 
de menos, es que los profesores no los mandan a tiempo, entonces se 
pensionó un profesor o se fue un profesor de alguna escuela y demoran 
para mandarle un profesor, entonces ya después de mes y medio, si lo 
sufrimos nosotros aquí mismo en lo urbano, que para que nos manden 
un profesor, imagínese usted que pasará en la zona rural. (Entrevista 
con educador, octubre del 2022)

Entonces, garantizar una educación de calidad en el colegio desempeña un pa-
pel determinante con la posibilidad de los jóvenes de continuar con sus estudios 
y llevar a cabo, de manera exitosa, procesos de formación para el trabajo, que 
permitan insertarse en el mercado laboral del Cesar.

De forma similar, los actores manifiestan que una barrera determinante es la si-
tuación socioeconómica. Según los datos del DANE, la incidencia de la pobreza 
monetaria y de la pobreza extrema del Cesar para el 2021 era de 56 y 20 % de la 
población, respectivamente. Esta situación de pobreza y de ausencia de ingre-
sos en los hogares de departamento incide en la posibilidad de recibir educación 
y es un determinante fundamental al momento de hablar de deserción.
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(...) una forma de… de evitar esa deserción, es garantizándole a las 
personas que tienen dificultades económicas un… un apoyo económico 
durante el... el desarrollo de su formación. (Entrevista con educador, 
octubre de 2022).

Adicionalmente, es fundamental tener en cuenta que, sumado a las dificultades 
socioeconómicas preexistentes, muchos jóvenes también se enfrentan a situa-
ciones que aumentan su situación de vulnerabilidad. En particular, los educadores 
hablaron de estas dos: la maternidad y paternidad temprana y la migración. Con 
respecto al primer punto, se reconoce que muchos jóvenes no inician su forma-
ción para el trabajo o deben retirarse a causa de las obligaciones familiares que 
tienen al convertirse en padres en una etapa temprana. En otras palabras, muchos 
jóvenes deben dejar de estudiar para poder trabajar y sostener o cuidar a sus fa-
milias, en especial ante la ausencia de redes de apoyo familiares y comunitarias. 
Está situación afecta en mayor medida a las mujeres jóvenes, que históricamente 
han tenido que asumir las cargas de cuidado del hogar al quedar embarazadas.

(…) uno es de pronto la disponibilidad del tiempo de ellos, precisamen-
te porque tienen necesidades económicas y necesitan, pues, también 
trabajar para poder llevar alimentos, sostener a su familia o ya tienen 
esposa, hijos. (Entrevista con educador, octubre de 2022).

Adicionalmente, un factor que dificulta el acceso a la educación es la migración 
o el desplazamiento. Este último puede darse por diferentes razones, bien sea 
por un cambio en el trabajo del jefe del hogar, por búsqueda de nuevas oportu-
nidades, por violencia o, incluso, por eventos climáticos extremos que afectan la 
vida de las personas. Usualmente, cuando hay una alta movilidad en el territorio 
o cambios constantes de residencia se ve afectado el acceso a los derechos, so-
bre todo de niños, niñas y adolescentes. Y además, en el caso de la migración 
no voluntaria, las condiciones de vida de las personas disminuyen drásticamente, 
esto lleva a una reducción en el acceso a derechos, como la alimentación, el agua 
potable, la salud e, incluso, la educación. Para el caso del Cesar, los educadores 
hablan de los eventos climáticos, como las inundaciones, las cuales causan que 
los colegios e instituciones educativas cierren temporalmente y que en algunas 
ocasiones las familias deban desplazarse, de manera temporal o definitiva.

(...) el Cesar sufre de esas consecuencias, en épocas de inundación esta 
época es tétrica para todos los pueblos que están a la orilla del río en 
Tamalameque, la Gloria, Gamarra, el mismo Aguachica, todos estos co-
legios sufren de esas consecuencias ahoritica, grave, entonces hay una 
serie de variables que ayudan a que esa deserción aumente también. 
(Entrevista con educador, octubre de 2022).
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Entonces, para los jóvenes o adultos que desean continuar y formarse para el 
trabajo, las dificultades socioeconómicas limitan gravemente el acceso a la edu-
cación y a esto se suman las barreras geográficas. Para las personas que viven 
en los centros poblados y las zonas rurales del departamento, donde no hay ins-
tituciones de educación superior, técnica o tecnológica, el acceso a formación 
implica una carga extra relacionada con las necesidades económicas, la falta de 
redes de apoyo, los largos desplazamientos, la falta de vías y la precariedad del 
transporte. En concordancia con lo anterior, durante las entrevistas se mencio-
nó repetidamente que las personas no tienen la posibilidad de acceder a educa-
ción aun cuando los cursos son gratuitos o de muy bajo costo, porque no les es 
posible soportar los costos económicos y emocionales de este desplazamiento.

(...) no tienen los recursos económicos para establecerse acá en la 
Jagua, hablo de personas que a veces viven en corregimientos vecinos, 
en poblaciones vecinas, en municipios vecinos (...) a veces principal-
mente el factor económico y también las dificultades de acceso a cupos 
cuando son carreras de mucha demanda. (Entrevista con educador, 
octubre de 2022).

Finalmente, para los educadores es clave prestar especial atención a las ba-
rreras relacionadas con el acceso a bienes y servicios. Para comenzar un tema 
preocupante es la seguridad, pues se mencionó que la violencia e inseguridad 
han llevado a que en ciudades como Valledupar las personas no puedan asis-
tir a cursos y clases nocturnas especialmente; según el DNP en el 2020 hubo  
313 casos de hurto por cada 100 000 habitantes, siendo el segundo municipio 
con más casos del departamento después de Bosconia. A esto se le debe sumar 
la ausencia de un transporte público que permita a las personas movilizarse para 
recibir la educación que requieren o solicitan.

(...) otra barrera para que los muchachos reciban formación de ca-
lidad es el transporte, una barrera tremenda, le pongo un ejemplo: 
mire nosotros abrimos un tecnólogo (...) y un muchacho que vive en la 
Nevada no lo puede hacer, siendo buen estudiante, no puede acceder a 
él porque no puede entrar a la Nevada después de las 6 de la tarde por 
seguridad; la otra barrera es la seguridad, es que nosotros aquí en la 
ciudad vivimos una situación dramática (…) el tema del transporte, no 
existe transporte en Valledupar, transporte formal y el tema de seguri-
dad. (Entrevista con educador, octubre de 2022).

La educación actual requiere de acceso a herramientas tecnológicas. En el Cesar, 
según los datos de la Encuesta de Calidad de Vida (ECV, 2021) en las cabeceras 
municipales el 30,7 % de los hogares cuenta con un computador de escritorio, un 
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computador portátil o una tableta, en cambio en el corregimiento de Boquerón 
este porcentaje baja a 13 % y en la zona rural a 4,1 % (Gráfico	40).	Esto lleva a que 
se profundicen las barreras y las desigualdades entre las zonas urbanas y rurales 
con respecto al acceso a la educación. Adicionalmente, la ECV pone en evidencia 
las dificultades relacionadas con el acceso a internet, sobre todo para la población 
que habita la zona rural del Cesar. En este sentido, el 53,6 % de los hogares de las 
cabeceras municipales tienen acceso a internet, sin embargo, en los centros po-
blados y en lo rural disperso este porcentaje baja drásticamente al 17.1 %.

GRÁFICO 40.    |   Acceso	a	internet	y	tenencia	de	dispositivos

Los actores entrevistados reconocen que actualmente es necesario que todas 
las personas que se están formando, desde niños hasta los adultos, tengan a 
su disposición un equipo electrónico con acceso a internet. La conectividad es 
hoy en día un elemento clave para la formación, sin embargo, dado que mu-
chos hogares no cuentan con estos bienes y servicios, esta necesidad se ha 
vuelto una barrera, pues muchas personas carecen de acceso a herramientas 
tecnológicas y a internet.
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Fuente:	DANE	y	Encuesta	a	la	comunidad	de	Boquerón	realizada	por	Cesore

(...) Mira aquí hay una barrera, aquí en nuestra ciudad, dentro de nues-
tro departamento hay una barrera dramática que es la barrera digital, 
las limitaciones de los jóvenes para acceder al internet son muy, muy 
graves, ¿por qué? Porque eso lo pudimos detectar en pandemia porque 
el internet es costoso nosotros tenemos personas con escasos recur-
sos estratos 1, 2, 3 y esas personas manifiestan que no tienen facilidad 
para acceder al internet y muchos de los contenidos que nosotros 
les suministramos es información que está en la plataforma (…) una 
barrera fundamental el tema de internet, acceso a la red, es una barrera 
contundente. (Entrevista con educador, octubre de 2022)
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11.2.2 
Perspectiva de los empresarios

Por otro lado, se logró identificar la perspectiva que tienen los empresarios y 
actores del sector productivo sobre la educación y la formación para el trabajo 
en el departamento. Entonces, al igual que los educadores, los empresarios 
reconocen que existe una serie de problemáticas alrededor de la educación, y 
ven en esto una afectación a la productividad y el desarrollo de las empresas 
en el Cesar. Adicionalmente, esto ha generado que los mismos empresarios se 
vean en la obligación de buscar a sus empleados fuera de la región o, incluso, 
tomar acción para formar y capacitar a sus empleados para poder obtener los 
perfiles que requieren.

(...) Esto lleva a que las capacitaciones a sus empleados sean necesarias 
y que muchas veces deban hacerse en la misma empresa o contratando 
a particulares. Las barreras en la formación en el trabajo son de calidad 
y de los cursos que se ofrecen. Lo anterior, puesto que hay perfiles que 
hacen falta y no hay una formación en el SENA. (Entrevista con experto, 
octubre de 2022)

Ahora bien, en los resultados obtenidos fue posible identificar que también en-
cuentran una barrera relacionada con la institucionalidad, en específico, con la 
baja calidad de las instituciones de formación. De esta manera, expresan que 
muchas veces los estudiantes se gradúan del colegio con falencias en habilida-
des en lectura crítica, matemáticas, habilidades digitales e inglés. Sin embargo, 
se puso mayor énfasis en que hay una carencia de oferta institucional perma-
nente y pertinente que responda a las necesidades del mercado laboral del Ce-
sar. Esto está relacionado con una débil comunicación entre los diferentes acto-
res y sectores en el territorio, lo que conlleva problemas de cobertura y ausencia 
de programas que son necesarios dentro de su sector económico.

(...) ese déficit en materia de cobertura se presenta en cuanto a  
la formación para el trabajo, pero lo otro es que esa formación para  
el trabajo está estancada en unos ámbitos, en una oferta que no res-
ponde muy bien a las tendencias del mercado. (Entrevista con experto, 
octubre de 2022).

Entonces, es claro que estos actores realizan su análisis en el tema de oferta y 
capacidad de las instituciones educativas, y se refieren a la desarticulación entre 
la oferta educativa y los perfiles y habilidades que se están demandando en el 
mercado laboral de la siguiente manera: 
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(…) una gran debilidad en esta región en donde la educación no es 
pertinente, tenemos centros universitarios que están formando profe-
sionales en carreras que no tienen aplicación directa y no están consul-
tando la real necesidad de los sectores productivos de manera general. 
(Entrevista con experto, octubre de 2022)

Al igual que en el apartado anterior, se identificaron barreras especialmente re-
lacionadas con las condiciones socioeconómicas del hogar. En este espectro se 
encuentran barreras económicas no solo relacionadas con la capacidad de pago 
de los cursos, sino la concentración geográfica de la oferta educativa.

Finalmente, al igual que los educadores, también se reiteraron los problemas 
de acceso a bienes y servicios, en especial con respecto a las dificultades de 
conectividad a la que se enfrenta el departamento y cómo esto se ha convertido 
en una barrera que es necesario gestionar si se espera fortalecer la educación y 
la formación para el trabajo en el Cesar.

(…) Primero la conectividad, la conectividad en el sector rural, en el 
municipio es muy débil, el acceso de la población a los servicios del 
Estado es muy débil no solo en el sector rural. (Entrevista con experto, 
octubre de 2022).
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El departamento tiene importantes retos para consolidar sectores 
estratégicos como el agro, las energías no convencionales, el tu-
rismo y los servicios especializados. Sin embargo, se requieren una 
serie de esfuerzos para garantizar las condiciones habilitantes de 
estas apuestas. Es primordial entender, desde la perspectiva em-
presarial y de las entidades públicas, su percepción y prospectiva 
para consolidar apuestas distintas a las minero-energéticas.

En el proceso de consolidar nuevas apuestas, es importante men-
cionar que el grado de urbanización de los municipios del corredor 
minero es intermedio, y que Valledupar es el principal nodo dina-
mizador para la prestación de servicios especializados y donde se 
concentra la mayor parte de la oferta de formación en instituciones 
certificadas. Así mismo, en línea con este hallazgo, la minería sigue 
representando cerca del 40 % de la actividad económica departa-
mental y La Jagua de Ibirico, según esta actividad, es el principal 
polo laboral del corredor minero. A pesar de esta prevalencia de la 
minería, su dinámica reciente se ha desacelerado y han comenza-
do a emerger paulatinamente otras actividades de servicios espe-
cializados, que dan cuenta del inicio de la transición productiva.

En esa línea, también se encontró que la región tiene potencial para 
aprovechar su bono demográfico, aunque las condiciones sociales 
pueden representar una barrera por el deterioro de la clase media 
y la recuperación de las cifras de pobreza luego de la pandemia del 

Conclusiones
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covid-19. Más aún, la alta proporción de los jóvenes “ninis” en el departamento 
(más que a nivel nacional) con una percepción de que no hay oportunidades su-
ficientes para estudiar, es un reto enorme para aprovechar el bono demográfico 
del departamento.

Superar los problemas estructurales de formación de la población, particular-
mente de los jóvenes, implica un trabajo articulado con las instituciones de 
formación para el trabajo en el departamento. Este proceso resulta clave en 
el andamiaje de la calidad educativa, siempre que dichas instituciones logren 
diseñar y ofrecer programas de formación alineados y pertinentes con los re-
querimientos del sector productivo. Además, es imperativo incorporar a los 
planes de estudio la formación integral del ser y que, como se vio a lo largo de 
las entrevistas con los empresarios, dichas competencias son altamente apre-
ciadas por los reclutadores de las empresas a la hora de contratar personal.

Por otra parte, las autoridades locales desempeñan un papel fundamental, 
creando condiciones que permitan el flujo de recursos de inversión mucho 
más continuo hacia el territorio, de tal forma que se genere una dinámica pro-
pia que jalone la oferta de empleo formal y la inclusión de población vulnerable 
en este círculo virtuoso. Un marco impositivo atractivo, un marco regulatorio 
acorde con las necesidades del municipio y una buena oferta de servicios pú-
blicos seguro ayudarán a que las condiciones mencionadas sean más fáciles 
de conseguir. Es pertinente el monitoreo continuo de las necesidades del sec-
tor productivo y servir de puente con la oferta disponible para garantizar el en-
ganche de la población en las oportunidades que el sector productivo genere.

Si bien la perspectiva de los educadores puede ser diferente a la de los actores 
del sector productivo, es posible encontrar puntos en común relacionados con 
el acceso a la educación y a la formación para el trabajo en el departamen-
to. Esto lleva a concluir que, según los actores, existen tres grandes preocu-
paciones que deben ser trabajadas si se espera fortalecer el mercado laboral 
del Cesar. La primera, con respecto a la calidad y pertinencia de la educación 
y formación que se está ofreciendo y si esta es suficiente para afrontar los 
retos de la transición productiva. La segunda, con relación a las condiciones 
socioeconómicas y la pobreza del departamento y sus estudiantes, que está 
impidiendo el acceso a la formación. Y la tercera, relacionada con la prestación 
de servicios claves, como la seguridad, el transporte y, en especial, la conec-
tividad y la posibilidad de acceder a computadores y equipos tecnológicos.

Por lo anterior, en el departamento se evidencia la necesidad de contar con 
mecanismos de articulación interinstitucional, con el fin de identificar las ten-
dencias de transición productiva del departamento y utilizar dicha informa-
ción en el diseño de la oferta formativa. Este mecanismo debe incorporar,  
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indiscutiblemente, a los empresarios e instituciones de formación con una pe-
riodicidad definida y con el acompañamiento del SENA, con el fin de evitar so-
breoferta de programas.

Finalmente, tal y como se evidenció a lo largo del documento, las habilidades 
socioemocionales, las competencias digitales y el bilingüismo, como comple-
mento a las competencias técnicas, son deseables para el futuro del mercado 
laboral del departamento y para lograr mayor pertinencia con respecto a las 
necesidades del sector productivo. Por lo tanto, se recomienda incluir estos 
componentes dentro de la formación que se ofrecerá en el marco del PMS. 
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Anexo 2

Nombre del programa de formación Nivel de formación

Atención integral a la primera infancia Técnico

Integración de operaciones logísticas Técnico

Sistemas Técnico

Asistencia administrativa Técnico

Elaboración de prendas de vestir Técnico

Mantenimiento	eléctrico	 
y	control	electrónico	de	automotriz Técnico

Recursos	humanos Técnico

Construcción	de	edificaciones Técnico

Asesoría comercial Técnico

Mantenimiento	de	equipo	pesado	 
para	infraestructura,	minería	y	transporte Técnico

Asistencia	organización	de	archivo	 Técnico

Mantenimiento	de	motocicletas	y	motocarros Técnico

Organización	de	archivo Técnico

Producción pecuaria Técnico

Servicio	de	alimentación	y	limpieza Auxiliar
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T R A N S I C I Ó N  E C O N Ó M I C A  L A B O R A L

Anexo 3

UPARSISTEM COMFACESAR

Asistente	de	servicio	al	cliente	y	call center Área de administración y comercial 

Auxiliar	de	archivo	y	registro Auxiliar en ventas

Ventas	de	producción	y	servicios Auxiliar	contable	y	financiero

Recepcionista	hotelero Auxiliar administrativo

Mercadeo,	ventas	y	publicidad Auxiliar	en	recursos	humanos

Mercaderista impulsador Asesor comercial

Análisis	de	información	contable	y	financiera Seguridad ocupacional

Call	center	y	cobranzas Gestión	humana

Cajero	de	servicios	financieros Facturación	y	cobranza

Cajero de establecimientos comerciales Caja registradora

Auxiliar bancario Auxiliar bancario

Asistente administrativo Área de diseño textil

Secretariado	bilingüe Auxiliar	en	corte	y	confección	

Secretariado ejecutivo Diseño	y	patronaje	de	modas

Secretariado gerencial Área de gastronomía

Auxiliar administrativo Cocina

Auxiliar de biblioteca Cocinero principal

Auxiliar	de	crédito	y	cartera Área de arte y música

Auxiliar	de	recursos	humanos Instrumento musical de acordeón

Auxiliar	de	almacén	y	bodega Artes	escénicas

Auxiliar de compras e inventarios Danza	y	coreografía

Auxiliar	de	contabilidad	hotelera Músico instrumentista

Auxiliar	de	giros	y	remesas Área pedagógica

Información	turística	y	hotelera Atención integral a la primera infancia

Auxiliar	de	nómina	y	prestaciones Auxiliar	en	hogares	geriátricos

Auxiliar en organización de eventos Auxiliar	en	recreación	y	deportes

Auxiliar de recaudo Asistente en enseñanza especial
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UPARSISTEM COMFACESAR

Auxiliar de aduanas Curso	de	inglés

Avalúos Área tecnológica

Información comercial bancaria Sistemas

Auxiliar de facturación Reparación	y	mantenimiento

Gestión	de	servicios	turísticos	y	hoteleros Auxiliar en diseño 

Auxiliar de tesorería Área de turismo

Guianza turística

Archivos complementarios:

Como	complemento	al	presente	documento	se	entregan	los	siguientes	archivos:
• Instrumentos de levantamiento de información cualitativa
•	Formulario	utilizado	en	la	encuesta	con	la	población	de	Boquerón
•	Archivos	de	entrevistas	realizadas	a	actores	del	departamento	y	el	corredor	transcritas
• Presentación de la encuesta
• Resultados de encuesta completa en Excel
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Las carreras técnicas 
y tecnológicas que  
necesita el departamento

La presente publicación ha sido posible 
gracias a la iniciativa y financiación de la 
compañía Drummond Ltd., con el objetivo  
de contribuir, a través de este estudio,  
al análisis de las tendencias del mercado 
laboral del departamento del Cesar, 
Colombia, como método para identificar 
las oportunidades de fortalecimiento de 
capacidades y de empleo en el futuro,  
bajo una visión de transición productiva  
y reconversión socioeconómica que  
redunde en el crecimiento económico  
y la competitividad del territorio cesarense.


