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PRESENTACIÓN PRÓLOGO
Como elemento central de la Agenda de Competitividad e Innovación de Bogotá-Cundinamarca, también 
conocida como la Estrategia de Especialización Inteligente, la Cámara de Comercio de Bogotá viene lide-
rando una serie de iniciativas clúster, con la participación de líderes empresariales, Gobierno y academia. 
En estas iniciativas, los actores se conectan y encuentran sinergias de trabajo colaborativo con una visión 
compartida y un plan de acción que les permite elevar el desempeño de las empresas y mejorar el entorno 
de los negocios de estas aglomeraciones económicas, de manera que estas se conviertan en grandes cata-
lizadoras del crecimiento económico en Bogotá y la región.

Precisamente, la disponibilidad de talento humano suficiente, de calidad y pertinente es una de las forta-
lezas que hacen atractiva a una ciudad o región y se convierte, en la práctica, en una ventaja comparativa 
y competitiva frente a otras regiones. En consecuencia, la disponibilidad de información y conocimiento 
sobre el talento humano que requieren las actividades productivas, así como la identificación de brechas 
en los perfiles y competencias, son insumos fundamentales para orientar las acciones de los sectores pú-
blico, privado y academia, que apunten a cerrar estas brechas y, en últimas, a aumentar la productividad y 
ventas de las empresas. Por lo anterior, el desarrollo de agendas para identificar y cerrar brechas de capital 
humano asociadas a los clústeres se ha convertido en una prioridad para la región, convirtiéndola en un 
referente para el resto de las regiones del país sobre cómo desarrollar dichas agendas.

En línea con lo anterior, la Cámara de Comercio de Bogotá, a través de la iniciativa Clúster de Construcción 
de Bogotá-región, y en alianza con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), unieron 
esfuerzos para ampliar la información y el conocimiento sobre las características y brechas del talento 
humano para las empresas del Clúster de Construcción de Bogotá-región.

En esa medida, es satisfactorio entregar a los líderes del Clúster, empresarios, autoridades y la academia, 
el presente estudio de identificación y cierre de brechas de capital humano en el sector de Construcción 
de Bogotá-región. Con su publicación, los actores del Clúster encontrarán información y conocimiento útil 
sobre las necesidades actuales y oportunidades de formación, identificadas con base en trabajo de campo 
realizado a partir de una muestra representativa de empresas vinculadas a este sector. Así mismo, se ha 
realizado un ejercicio de prospectiva cualitativa de demanda laboral, que trata de anticipar las necesidades 
de formación de mediano plazo para esta aglomeración. Más importante aún, el estudio incluye un plan 
de acción que se constituye en la hoja de ruta para cerrar las brechas que nos permita contar con talento 
humano pertinente, suficiente y de calidad que se requiere para asegurar un escenario de crecimiento y 
consolidación de este importante sector productivo en Bogotá y la región.

Más allá de la importancia de este trabajo para el Clúster de Construcción de Bogotá-regió, este estudio 
será un importante insumo para formalizar e institucionalizar la agenda de identificación y cierre de bre-
chas de capital humano para las apuestas productivas que hacen parte de la Estrategia de Especialización 
Inteligente, bajo la Comisión Regional de Competitividad de Bogotá-Cundinamarca, y, de esa manera, for-
talecer la competitividad de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas que forman parte de este 
importante sector en la región.

NICOLÁS URIBE RUEDA
Presidente Ejecutivo
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PRESENTACIÓN PRÓLOGO

El capital humano, en general, es uno de los insumos más importantes para la generación de riqueza, 
la disminución de la pobreza de manera sostenible, la reducción de inequidades y, por ende, un mejor 
desarrollo y un aumento de la competitividad.

El mercado laboral y sus continuos ajustes demandan de manera constante nuevos conocimientos, destre-
zas, competencias o habilidades que tienen que ser suplidas por trabajadores cada vez mejor capacitados.
Cuando existen brechas en el capital humano, es decir, cuando las empresas demandan conocimientos 
o habilidades que son de difícil consecución en el mercado laboral o cuando la cantidad de trabajadores 
no es suficiente, la economía se reciente, se afecta la productividad y se limitan las posibilidades de cre-
cimiento y de bienestar. Existe, entonces, una relación directa entre la capacidad de generar procesos de 
educación y de formación para el trabajo, oportuna y pertinente, y el desarrollo de la capacidad productiva 
de un país o de una región. De lo anterior, se deriva la importancia de identificar tales brechas y de plantear 
estrategias de cierre cuando las haya. 

En este marco, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Cámara de Comercio 
de Bogotá (CCB) encuentran necesario y conveniente avanzar de manera conjunta en la identificación de 
brechas de capital humano de las iniciativas de clústeres de Bogotá-región, de forma que propongan y ges-
tionen la implementación de una hoja de ruta que lleve al cierre de las mismas.

Como ya es sabido que el clúster conecta a los empresarios entre sí, genera espacios de articulación entre 
empresa, academia y Gobierno, y favorece el clima de inversión y el crecimiento económico. Este docu-
mento da a conocer los requerimientos que desde el mercado de trabajo se evidencian para que la deman-
da y oferta laboral, así como la oferta educativa, relacionadas con el sector, generen sinergias que lleven 
a una mejor amalgama, potencien la capacidad productiva y mejoren el bienestar de los trabajadores en el 
marco de la cuarta revolución industrial.

Es grato para el PNUD poner sobre la mesa de discusión este análisis que sirve y seguirá siendo de utilidad 
para cerrar las brechas identificadas; para la generación de insumos en la construcción de políticas públicas 
y para la orientación o el ajuste de decisiones de las instituciones educativas, empresariales, gremiales y de 
las personas que trabajan o aspiran trabajar en este sector.

Agradecemos la colaboración, participación y aportes de las personas y entidades que han contribuido a 
este esfuerzo y estamos seguros de que el trabajo conjunto llevará a tener los mejores resultados que se 
traduzcan en el bienestar y calidad de la vida de las personas. 

JESSICA FAIETA 
Representante Residente
PNUD Colombia 
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INTRODUCCIÓN
El presente documento tiene como objetivo evidenciar el desarrollo del ejercicio de Identificación y cierre 
de brechas de capital humano. Este trabajo se ha realizado con base en los lineamientos desarrollados por 
el Consejo Privado de Competitividad, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la 
Corporación Andina de Fomento (CAF)-Banco de Desarrollo de América Latina. Mediante los cuales generó 
una metodología para la identificación y el cierre de brechas de capital humano, que lleven a la sofistica-
ción y diversificación del aparato productivo colombiano. Asimismo, el análisis se alimentó de la metodo-
logía de prospectiva laboral cualitativa que propuso la Subdirección de Análisis, Monitoreo y Prospectiva 
Laboral (SAMPL) del Ministerio del Trabajo, y que adaptó a partir de la transferencia hecha por el Centro 
Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional (Cinterfor) del modelo de 
prospección del Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial (SENAI) del Brasil.

Sin embargo, dada la realidad de los sectores y las diferencias que hay entre cada actividad económica, 
fue necesario realizar variaciones metodológicas considerables, incluyendo algunas fuentes y actores que 
permitieran analizar con un mayor grado de profundidad las variables del mercado laboral y facilitar un 
acercamiento integral a las dinámicas propias de dicho mercado. Asimismo, debe aclararse que el equipo 
investigador del PNUD ajustó los formatos utilizados para la captura y análisis de la dinámica ocupacional, 
específicamente, para este ejercicio. 

Este documento forma parte de una estrategia integral, a modo de insumo, con vistas a la formulación, 
discusión, definición e implementación de un plan de acción ocupacional para el sector, concertado con los 
agentes activos en el desarrollo del Plan (participación de agentes claves, shareholders).

Desde el punto de vista de la metodología, se plantea el desafío de analizar un sector que tiene dinámicas 
particulares en Bogotá y debe ser examinado entendiendo las diferencias y los retos que propone.

Desde la perspectiva conceptual, el capital humano se define como el conjunto de conocimientos, habili-
dades y condiciones de salud que un individuo acumula a lo largo de su vida. Además, “las transformacio-
nes que están aconteciendo en la sociedad actual, convierten a las personas en el motor central de la pros-
peridad de una economía” , lo que constituye al capital humano como el mayor activo intangible capaz de 
incrementar y promover la productividad, la innovación y la empleabilidad de los individuos. 

Dados los cambios y retos que propone la cuarta revolución industrial y la “Economía del Conocimiento”2, 
se entiende el fortalecimiento del capital humano como la capacidad de fomentar la adquisición de nuevas 
competencias y desarrollar todas las formas de persuasión al aprendizaje; en este sentido, la mayor contri-
bución se centra en la capacidad para la creación y apropiación del conocimiento. 

1. CIDEC. (2016). Valorizar el capital humano. Reto clave para la sociedad del conocimiento. Obtenido de http://www.cidec.net/cidec/
pub/archivos/30.pdf. 

2. Según la Economía del Conocimiento, gran parte de la generación de riqueza, la creación de ventajas competitivas sostenibles, la pro-
ducción y el desarrollo en general, están basadas en la incorporación del conocimiento como activo intangible, tanto en la realización 
de los bienes como en su comercialización directa.
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Fundamento teórico
 
En los inicios de la teoría económica se concebían tres factores de producción: tierra, capital y trabajo; en 
donde el capital se entendía como un recurso fijo, agotable, por ejemplo, los recursos minerales o maqui-
naria, que aportan al proceso productivo y, por tanto, tienen una capacidad de generar riqueza. Tiempo 
después, Adam Smith (1776) evidencia el factor trabajo como recurso eficiente que, al tiempo, era capaz 
de ser generador de riqueza. Y solo hasta finales de 1950, se reconocen factores intangibles como el co-
nocimiento y la experiencia como elementos de producción que explican el crecimiento económico, y se 
empieza a acuñar el término de “capital humano”; en donde los principales aportes teóricos comienzan por 
Robert Solow (1957), pasando por Theodore W. Schultz (1961), Denisson, E. F. (1962), Gary Becker (1964) 
y Jacob Mincer (1974). 

Sin embargo, cuando el crecimiento económico empezó a ser bajo o nulo para algunos de los países que 
venían creciendo a un ritmo acelerado, teóricos como Luis Rivera-Batiz y Paul Romer, por medio de la “Eco-
nomic integration and endogenous growth” (1991), comenzaron a identificar tres fuerzas que potenciaban 
la competitividad y el crecimiento económico. En primer lugar, la existencia de economías dinámicas a 
partir de la innovación y la creación de valor; el segundo hace referencia a la fortaleza de las instituciones 
que tengan la capacidad de promoverlas, y el tercero, contar con el capital humano que pueda materializar 
las iniciativas que se plantean. A partir de estos estudios, el economista Dani Rodrik afirmó en “In search 
of prosperity: Analytic narratives on economic growth” (2003), que la principal variable que incide en el 
crecimiento económico es la inversión en el capital físico y humano.

En este sentido, Eichengreen Barry, Donghyung Park y Kwanho Shin, en “Growth slowdowns redux: Avoiding 
the middle income trap” (2014), han investigado recientemente el papel del capital humano, especialmente 
el de la calidad de la educación, en fomentar el crecimiento económico en países de medianos ingresos.

Estos nuevos planteamientos teóricos responden a una coyuntura de recientes crisis, en donde la precari-
zación del empleo y las transformaciones de la estructura ocupacional, hacen replantear las políticas basa-
das en la teoría del capital humano. Aunque se mantiene la necesidad de ajustar el sistema educativo a los 
requerimientos del mercado de trabajo y el sistema productivo (formación para el empleo), debe insistirse 
en el diseño e implementación de estrategias y programas de recualificación permanente de la población 
ocupada, así como de la articulación entre ambos subsistemas (formación a lo largo de la vida) dirigida a 
satisfacer las nuevas demandas de cualificación profesional, derivadas del cambio tecnológico y el nuevo 
modelo de producción flexible emergente.

En este sentido, la relevancia del capital humano dentro de las dimensiones del desarrollo adquiere cada 
vez más fuerza, y son más las instituciones y actores que se interesan por trabajar alrededor del tema y por 
formular las medidas necesarias para que haya una correcta inversión en este, que resulte en un aumento 
de la productividad, competitividad y empleabilidad. 

En la Conferencia de Davos (2018), se planteó, como principal camino, el desarrollo tecnológico y cómo 
este genera impactos en el capital humano y la industria. Los dos conceptos de mayor debate fueron la 
inteligencia artificial y el Big Data, y los efectos que estos generaran en el mercado laboral, con una posible 
destrucción de puestos de trabajo e inestabilidad industrial; puesto que replantean la transformación de 
cada uno de los pasos de la manera en la que producimos, distribuimos y consumimos. De hecho, “según el 
Departamento de Trabajo de Estados Unidos, el 65% de los trabajos del futuro aún no se han inventado”3, 

3. Ripani, Laura (2914). Los trabajos del futuro. Obtenido de https://blogs.iadb.org/trabajo/es/los-trabajos-del-futuro/.
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es decir, ha desaparecido el trabajo de por vida; pero el común denominador que tendrán las actividades 
será el constante cambio, lo cual implica contar con trabajadores versátiles que tienen la capacidad de 
adaptación ante los escenarios futuros que se convierten en realidades.

Klaus Schwab, fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, manifestó: “El talento, no 
el capital, será el factor clave que relacione innovación, competitividad y crecimiento en el siglo XXI. 
Para realizar cualquiera de los cambios necesarios para desbloquear el talento latente en el mundo —y, 
por tanto, su potencial de crecimiento— debemos mirar más allá de los ciclos de campaña y los informes 
trimestrales. […] El diálogo, la colaboración y las alianzas entre todos los sectores son cruciales para la 
adaptación de las instituciones educativas, los gobiernos y las empresas”.
 
A partir de lo anterior, se ha construido una metodología que entienda las dificultades, dialogue con ellas y 
trate de reconciliar los diferentes puntos de vista de los actores para tener una visión integral de las diná-
micas laborales del sector. Asimismo, una de las premisas bajo las cuales es construida y aplicada, es que 
no hay un único mercado laboral, sino que reconoce la existencia de multiplicidad de estos, y, por tanto, 
las fases metodológicas plantean estrategias que intentan responder a dichas particularidades. Con base 
en estas consideraciones, se plantearon cinco fases, por medio de las cuales se realizó la identificación de 
brechas de capital humano.

El siguiente esquema resume las fases metodológicas que se desarrollaron y que a continuación se expli-
carán.



1
Caracterización general 

del sector
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El sector de la construcción es uno de los 
sectores más relevantes de la economía 
colombiana, de acuerdo con estadísticas 

del DANE. En el 2017 participó con el 15,5% 
en el PIB nacional, lo cual se refleja en el dina-
mismo que genera para los otros sectores de la 
economía; y, a su vez, se evidencia en las cua-
tro principales actividades o nichos económicos 
que conforman el Clúster de Construcción de 
Bogotá: actividades inmobiliarias, edificaciones 
residenciales y no residenciales, obras de inge-
niería civil e insumos con alquiler de maquinaria 
y equipo de construcción.

A pesar de ser un sector cuyos bienes finales no 
son transables, algunos insumos pueden ser ob-
jeto de transacciones a nivel internacional, por 
lo cual el análisis de dichos movimientos permite 
conocer la importancia de la actividad construc-
tora en el campo comercial, donde se destacan 
Italia y Alemania como países líderes en exporta-
ción, estando Colombia en una posición no muy 
favorable, como se verá más adelante.

Los problemas estructurales del sector de la 
construcción han sido elementos claves para la 
formulación de las políticas públicas en los ám-
bitos nacional y local, las cuales actualmente 
están encaminadas a eliminar las barreras que 
obstaculizan el buen desempeño de la actividad 
constructora en aspectos como capital humano 
y productividad, frente a la nueva era digital y al 
avance de las tecnologías de punta para el sector. 

En el escenario mundial, el sector de la construc-
ción ha tenido una lenta incursión en los desa-
rrollos tecnológicos de la era digital, donde los 
procesos son más automatizados y se utilizan 
herramientas como Big Data o metodologías 
como el Modelado de Información de Construc-
ción (BIM, Building Information Modeling), don-
de se procesa la información de forma continua 
y ordenada para diseñar o construir edificios, 
siendo esto uno de los campos donde el país 
debe incursionar actualmente. 

En este contexto, identificar las debilidades que 
tiene el sector, lleva a conocer tanto interna-
cional, nacional y localmente la estructura y la 

dinámica de la actividad constructora, objetivo 
que se quiere lograr con el presente capítulo; en 
el cual se realiza la caracterización del sector en 
el escenario mundial, completando el análisis 
con la comparación de los resultados en materia 
comercial de Colombia con otros países. A nivel 
nacional, se analiza la actividad económica del 
sector, las políticas y programas que se han lleva-
do a cabo, así como la importancia de la transfor-
mación digital en el país. Finalmente, el análisis 
local se centra en Bogotá-Cundinamarca, tenien-
do en cuenta el posicionamiento del sector en el 
territorio, la cadena de valor del sector, la carac-
terización económica de la industria de la cons-
trucción y la organización del clúster en Bogotá. 

1.1 Panorama 
 internacional
 

1.1.1 Caracterización del sector 
en el ámbito mundial 

En el 2014, la economía mundial produjo 74 bi-
llones de dólares, de los cuales 9,5% correspon-
den al sector de la construcción, participación 
que se espera aumente al 14% en el 2025 (Ca-
macol, 2017), como resultado de una demanda 
creciente de bienes y servicios a nivel mundial.

A pesar de estas perspectivas favorables, existe 
un gran “cuello de botella” que aún debe supe-
rarse: su baja productividad laboral (Agarwal, 
Chandrasekaran & Mukund, 2016; World Econo-
mic Forum, 2016). Esta se constituye en un fre-
no para el crecimiento del sector, el aprovecha-
miento de los recursos existentes y la mejora de 
las condiciones de vida de sus empleados.

Más allá de la brecha de productividad laboral 
del sector de la construcción, resulta preocu-
pante el aumento de dicha brecha a lo largo del 
tiempo. Como se observa en el gráfico 1, entre 
1995 y 2014 el índice de productividad laboral 
de la construcción creció a un ritmo inferior que 
otros sectores, con una brecha de 2,6 puntos 
porcentuales en el último año de análisis.
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Es importante tener en cuenta que la dinámica 
de la productividad es diferente en cada país, 
como se observa en el gráfico 2, donde se repre-
senta la relación entre los niveles y crecimientos 
de la productividad laboral de la construcción 

para diferentes países en el 2015; y la producti-
vidad laboral promedio mundial es de 25 dólares 
por hora trabajada por persona empleada. Dicho 
valor determina la clasificación de los países en 
cuatro grupos o cuadrantes. 

Gráfico 1. Evolución de la productividad mundial según sectores económicos, 1995-2014

Gráfico 2. Productividad laboral frente al crecimiento de la productividad laboral 
en diferentes países del mundo, 2015

Fuente: Camacol (2017). Tomado de McKenzie (2017).  

Fuente: Camacol (2017). Tomado de McKenzie (2017). 
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En el cuadrante 1 (países estrellas), se encuen-
tran los países que tienen tasas de crecimientos 
positivas y niveles de productividad más altos 
que el promedio del mundo. En el cuadrante 2 
(países aceleradores), se ubican los países donde 
la productividad del sector está creciendo, pero 
sus niveles son más bajos que el promedio mun-
dial. En el cuadrante 3 (países líderes en declive), 
se hallan los países que tienen niveles de produc-
tividad superiores al promedio del mundo, pero 
cuyo crecimiento es negativo. En el cuadrante 4 
(países de baja productividad y mejora negativa), 
se ubican los países cuya productividad es infe-
rior al promedio del mundo y tienen bajas tasas 
de crecimiento.

Países como Australia, Bélgica e Israel se en-
cuentran en la mejor posición posible, pues tie-
nen altos niveles de productividad y altas tasas 
de crecimiento. Países como Estados Unidos, Ja-
pón y España se encuentran entre los países de 
alta productividad, pero con poco crecimiento, y 
son líderes en declive. Por su parte, algunos paí-
ses latinoamericanos, incluyendo Colombia, se 
ubican en el cuadrante inferior izquierdo, que se 
caracterizan por bajos niveles de productividad 
y crecimiento negativo. 

El problema de la productividad laboral puede 
explicarse por causas próximas o causas últimas. 
Una de las principales causas próximas del sector 
es la lenta adopción de la innovación tecnológi-
ca (Agarwal et al., 2016). Las causas últimas se 
refieren a las condiciones económicas y sociales 
subyacentes que dificultan la incorporación tec-
nológica. Entre estas se listan la descoordinación 
entre el personal de oficina y el equipo de cam-
po en la planificación e implementación de los 
proyectos de construcción, pocos incentivos a la 
innovación en los contratos y procesos producti-
vos, prácticas inadecuadas en la cadena de abas-
tecimiento, entre otras (Agarwal et al., 2016).

Como se evidencia en el gráfico 3, existe una 
correlación positiva entre la tasa de crecimiento 
anual de la productividad y el índice de digitali-
zación, un proxy de innovación tecnológica, di-
ferenciando actividades económicas. Se observa 
que entre mayor sea el índice de digitalización 
en un sector en particular, mayor será su creci-
miento de la productividad laboral. Consistente 
con esta observación, el sector de la construc-
ción resulta ser el más rezagado en digitaliza-
ción, lo cual se correlaciona con la tasa de cre-
cimiento de la productividad laboral del sector, 
siendo esta la más baja entre todas las activida-
des económicas analizadas. 

Gráfico 3. Índice de digitalización frente a la tasa de crecimiento anual de la 
productividad en el mundo, según actividad económica, 2014

Fuente: Camacol (2017). Tomado de McKenzie (2017).  
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Es claro, según lo expuesto anteriormente, que 
el sector de la construcción tiene retos impor-
tantes: incrementar la productividad laboral 
y cerrar la brecha con el resto de los sectores, 
siguiendo estrategias como la eliminación de 
los “cuellos de botella” en el sector, entre los 
que se pueden mencionar la informalidad y la 
falta de articulación entre las necesidades del 
mercado laboral y la oferta de programas edu-
cativos, mediante, por ejemplo, la creación de 
un entorno favorable a la innovación de la ac-
tividad económica. Asimismo, para Colombia es 
importante asumir esos retos que le permitan 
aumentar la productividad laboral en el sector 
de la construcción respecto al resto de los paí-
ses del mundo. 

1.1.2 Comparativo de Colombia 
con otros países

La actividad edificadora produce bienes finales 
no transables; sin embargo, algunas actividades 
ubicadas en los eslabones iniciales de la cadena 
son susceptibles de compra y venta entre paí-
ses. Este es el caso de las materias primas como 
la cal y la arena y algunos insumos específicos 
como estructuras prefabricadas de plástico o vi-
drio. La importación y exportación de materias 
primas pueden arrojar luces de qué tan impor-
tante puede ser la construcción en la economía 
de un país4. En particular, se espera una mayor 
actividad edificadora en un país que importa 
ampliamente materias primas respecto a otro 
que no lo hace. Mayores exportaciones pueden 

señalar la consolidación de los eslabones inicia-
les de la cadena de valor en los mercados inter-
nacionales, los cuales estimulan inversiones en 
los siguientes eslabones, con el consecuente for-
talecimiento de la actividad, que se conoce en 
la literatura económica como forward linkages 
(Bartelme & Gorodnichenko, 2015).

En el 2017, de acuerdo con la información de co-
mercio exterior de la División de Estadística de 
las Naciones Unidas (UNSTAT, por sus siglas en 
inglés), para un total de 113 países, las exporta-
ciones totales de la construcción se ubicaron en 
US$ 70.001 millones, en productos asociados a 
los identificados en la gráfica 4. Las ventas in-
ternacionales del sector corresponden al 1%5 
del valor agregado generado de la construcción 
en el mundo y al 0,54% de las exportaciones 
totales mundiales de bienes. Según cifras del 
Banco Mundial, el porcentaje de exportaciones 
mundiales/PIB mundial es 28 veces más alto que 
el porcentaje de exportaciones mundiales de 
construcción/valor agregado del sector, lo cual 
confirma que los bienes producidos por el sec-
tor se destinan, casi en su totalidad, al consumo 
interno.

Según el gráfico 4, el vidrio en diferentes presen-
taciones en bruto o manufacturadas es el prin-
cipal producto de exportación, al representar el 
42% de las exportaciones totales. Al vidrio le 
siguen la cal, el cemento y otros materiales de 
construcción con 24% de las exportaciones y 
materiales elaborados en arcilla, como ladrillos 
con 23,7%. 

4. No se encontró información fiable de valor agregado de la construcción para los diferentes países, lo cual dificulta dimensionar la 
importancia del sector en cada uno de ellos y las posibilidades de comparación. Por este motivo, se utiliza el volumen de comercio 
internacional como un proxy del dinamismo de la actividad en los países.

5. De acuerdo con la información del Banco Mundial, en el 2017, el valor agregado de la construcción y servicios públicos alcanzó los 7 
billones de dólares. 
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En el 2017, de los 113 países exportadores de 
productos asociados al sector de la construc-
ción, cada uno de estos exportó, en promedio, 
US$ 619 millones en dichos productos. Respecto 
a la concentración/diversificación de las expor-
taciones, se utilizó el Índice Herfindahl-Hirsch-
man6 (HHI, por sus siglas en inglés). Para los 113 
países de los cuales Comtrade (depósito de las 
estadísticas oficiales del comercio internacio-
nal) tiene información, el HHI de las exportacio-
nes de construcción estimado en el 2017 fue de 
588, que indica un mercado poco concentrado, 
por lo cual hay mayor diversificación de produc-
tos, con varios países relevantes en la actividad 
económica. 

De acuerdo con el gráfico 5, los cinco países a la 
vanguardia, Italia, Alemania, Estados Unidos, Es-
paña y China, concentran el 47% del total de las 
exportaciones mundiales de la construcción. Es 
importante mencionar que ser líder en el merca-
do de exportaciones no implica tener una venta-
ja comparativa en el sector, esta posición puede 
ser reflejo de efectos de tamaño o volumen de la 
actividad. Por ejemplo, según el Banco Mundial, 
la participación de las exportaciones/valor agre-
gado en el sector de la construcción en China 
fue de 0,4%, muy por debajo del promedio mun-
dial de 1%, que se citó en párrafos anteriores; 
mientras que la participación en países como 
Italia, España y Alemania supera ampliamente 
este valor, con 7,5%, 4,8% y 3,0%, respectiva-
mente. En este sentido, Colombia debe seguir el 
ejemplo de estos países para ser considerado un 
líder de mercado, por medio del fortalecimiento 
del sector exportador de la construcción.

Gráfico 4. Distribución de las exportaciones 
mundiales de los principales productos 

asociados a la construcción, 2017

Fuente: Comtrade (2017), Naciones Unidas.
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6. El HHI se calcula como la sumatoria de las participaciones o contribuciones al cuadrado, a una variable cualquiera X, en este caso, 
las exportaciones. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, un valor entre 1.500 y 2.500 significa que el mercado está 
moderadamente concentrado, mientras que un valor superior significa alta concentración. Conforme a lo anterior, las exportaciones 
de materiales de construcción no estarían concentradas si el HHI es inferior a 1.500.

Fuente: Comtrade (2017), elaboración Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
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En el gráfico 6 se encuentra el listado de los 18 
países que más importan productos asociados al 
sector de la construcción, según Comtrade. En el 
2017, los 113 países compraron, en promedio, 
726,3 millones de dólares en elementos de cons-
trucción. El HHI en importaciones fue de 509, 
evidencia de un mercado poco concentrado. Es-
tados Unidos, Alemania, Canadá, Reino Unido y 
Corea del Sur demandan conjuntamente el 34% 
del total de las materias primas de construcción 
en los mercados internacionales. Al igual que en 
el caso de las exportaciones, un líder en compras 
es el resultado de un efecto tamaño del mercado 
y una mayor predisposición a importar por uni-
dad de valor agregado, lo cual se conoce como 
“intensidad importadora”7. 

lizados de asesoría y diseño, que se ubican en los 
eslabones iniciales de la cadena de valor, se pue-
den comerciar en los mercados internacionales. 
Italia, Alemania y España se encuentran a la van-
guardia en el mercado de exportaciones de bie-
nes asociados a la construcción: no solo venden 
un gran volumen de productos, sino que también 
presentan una ventaja comparativa frente a paí-
ses como China o Estados Unidos. Por otra parte, 
Estados Unidos, Canadá y Reino Unido muestran 
una gran capacidad de compra de bienes y ser-
vicios asociados al sector. En este sentido, Co-
lombia debe mirar estos dos conjuntos de paí-
ses como referencias para fortalecer la cadena 
de valor de la construcción y sus exportaciones, 
o como nichos de mercado que, por volumen y 
necesidad, representan grandes oportunidades 
de negocios para la actividad de la construcción 
nacional.

1.1.3 El capital humano en el 
 escenario internacional

Las tendencias de capital humano para la indus-
tria de la construcción señalan escasez de este 
factor, lo que llevará a la industria a adoptar 
tanto nuevas tecnologías como modelos comer-
ciales. 

Conforme a la encuesta realizada por Turner y 
Townsend (2018), se concluye que la escasez de 
mano de obra es un problema global, debido a la 
falta de personal con habilidades en el sector de 
la construcción, así como por mayores oportuni-
dades tanto laborales como profesionales, que 
van de la mano con las aspiraciones que tiene 
cada persona; lo que hace más difícil la vincu-
lación laboral en las primeras etapas de la ca-
dena de valor del sector. Sumado a lo anterior, 
se presenta el hecho de que el mayor volumen 
de fuerza laboral se acerca a la etapa de jubila-
ción. Por lo cual, los especialistas sugieren que 
las empresas inviertan en más tecnología, habili-

7. Es una medida de las necesidades de importación de un país. Se calcula como el cociente entre las importaciones de un producto X 
respecto al total de importaciones en un país cualquiera sobre la participación de importaciones ese mismo producto en el total de 
importaciones del mundo.

Gráfico 6. Importaciones de productos 
asociados al sector de la construcción, 

2017 (millones de dólares FOB)

Fuente: Comtrade (2017), elaboración Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
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En resumen, la construcción es una actividad 
económica de poca vocación exportadora, de-
bido a la naturaleza de los bienes que produce. 
Solo las materias primas y los servicios especia-
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dades técnicas, capacitación y técnicas de cons-
trucción más avanzadas, atrayendo los mejores 
talentos a las empresas, para superar tanto la 
escasez de habilidades como el aumento de los 
costos y la desaceleración en el crecimiento de 
la productividad. 

1.2 Panorama 
 nacional
 

1.2.1 Análisis del sector

 Valor agregado

En el 2017, según estadísticas del DANE, el valor 
agregado del sector de la construcción alcanzó 
los 144,31 billones de pesos corrientes, que co-
rresponde al 15,5% del PIB del país. En conso-
nancia con el gráfico 7, actividades inmobiliarias 
aportó $ 81.005 millones; edificaciones resi-
denciales y no residenciales, $ 31.152 millones; 
obras de ingeniería civil, $ 16.189 millones, y al-
quiler de maquinaria y equipo, $ 15.958 millones.

Entre el 2007 y 2017, la construcción creció, en 
términos reales 3,78%, 0,2 puntos porcentuales 
más que el PIB nacional, explicado principal-
mente por las obras civiles y las actividades de 
alquiler de maquinaria y equipo que crecieron, 
en promedio, 7,3% y 4,8%, respectivamente. 
Según la Cámara Colombiana de Infraestructura 
(CCI), la revolución de la infraestructura del país, 
que explica el comportamiento de las obras civi-
les, empezó desde el 2010, cuando las dinámicas 
de inversiones en carreteras, viaductos, infraes-
tructura aeroportuaria se incrementaron fuer-
temente. En ese mismo periodo, los recursos in-
vertidos para las carreteras alcanzaron los $ 74 
billones, destinados mayoritariamente para las 
autopistas 4G y el resto para obras terciarias; $ 7 
billones se asignaron para fortalecer los puertos 
de Buenaventura, Cartagena y otros; $ 5,7 billo-
nes se utilizaron para mejorar la infraestructura 
aeroportuaria, y $ 1 billón para vías férreas (CCI, 
2017). 

Según el DANE, en el año 2017 el sector de la 
construcción creció 0,7%, 1,1 puntos porcen-
tuales por debajo del crecimiento del PIB. Este 
comportamiento se explica por el retroceso de 
las edificaciones y las actividades complementa-
rias de alquiler de maquinaria y equipo, con va-
riaciones de -5,3% y -4,2%, respectivamente. La 
caída de las edificaciones se explica por el des-
censo de los metros cuadrados construidos de 
edificios de administración pública, hospitales, 
comercio, casas y oficinas con tasas de -31,5%, 
-30,9%, -12,7%, -11,3% y -10,3%, respectiva-
mente. Por otra parte, el valor agregado de las 
obras civiles creció 7,5%, lo cual demuestra que 
el gobierno continúa su apuesta en este sector, 
dado que se considera clave para la competitivi-
dad de la economía colombiana, la generación 
de empleo y el estímulo de la demanda agregada 
(véase gráfico 8).

Gráfico 7. Distribución de la actividad de la 
construcción por eslabones del clúster 2017

Fuente: DANE (2017).
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 Consumos intermedios y 
 destinos de la producción

La producción de bienes y servicios en los dife-
rentes sectores de la economía se realiza con el 
fin de satisfacer las necesidades de los distintos 
agentes económicos: hogares, Gobierno y otras 
empresas, tanto nacionales como internaciona-
les. Estos usuarios de la producción utilizan los 
bienes y servicios para diferentes fines, como 
son el consumo intermedio8, la formación bruta 
de capital o el consumo final. A la distribución 
del valor agregado o de la producción de una ac-
tividad económica respecto a sus usos finales, se 
le denomina “matriz de utilización”. 

La matriz de utilización es importante al con-
tabilizar las transacciones de una determinada 
actividad económica con otras, reflejando así 
las relaciones insumo-producto, que se conoce 

como “encadenamientos” (Hirschman, 1958). 
Los encadenamientos pueden ser de dos tipos: 
hacia atrás y hacia delante. Los primeros ocu-
rren cuando la producción de un bien o servicio 
X estimula la inversión en bienes y servicios Y 
que forman parte de la cadena de suministro del 
bien X. Los segundos suceden cuando la pro-
ducción de un bien o servicio X genera fuerzas 
de inversión en bienes o servicios Y que utilizan 
a X como materia prima en su proceso de pro-
ducción. Los ladrillos, por ejemplo, tienen enca-
denamientos hacia atrás con la arcilla y hacia 
delante con la construcción de edificaciones u 
obras civiles. 

La identificación y dimensionamiento de los en-
cadenamientos de una actividad económica me-
jora la comprensión de los hacedores de política 
pública en el funcionamiento de la economía, 
con la consecuente mejora de la efectividad en 
las decisiones de asignación de recursos públi-
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Gráfico 8. Crecimiento real de las ramas que 
componen la actividad edificadora en Bogotá, 2017

Fuente: DANE, cálculos Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

8. Se entiende por consumo intermedio a los bienes y servicios adquiridos por las empresas para su transformación en productos finales. 
La formación bruta de capital se define como la inversión en activos físicos e intangibles que realizan las firmas para incrementar su 
capacidad de producción.
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cos. No es lo mismo invertir en una actividad 
económica que se relaciona con 10 sectores 
económicos con transacciones, que en otra que 
se relaciona con 20 sectores. Por este motivo, 
en este apartado se presenta la información de 
los encadenamientos hacia atrás y hacia delante 
del sector de la construcción y sobre los destinos 
finales de su producción en el país. 

 Encadenamientos hacia atrás:  
 índice sintético (Backward   
 Linkages Index [BLI])

En el 2017, según el DANE, la construcción com-
pró materias primas de otros sectores de la eco-

nomía por $ 76,6 billones, correspondiente al 
53,1% del total de su producción. De acuerdo 
con el gráfico 9, de cada $ 100 de consumo in-
termedio de la construcción, $ 48 se destinan a 
la adquisición de productos de la gran rama de 
madera, papel, químicos, refinación de petró-
leo, muebles, vidrio y caucho; $ 23 a la de pro-
ductos metalúrgicos, maquinaria y equipo; $ 10 
a los servicios financieros, y los $ 19 restantes 
a productos de las otras grandes ramas. Como 
puede apreciarse, la construcción sostiene fuer-
tes encadenamientos hacia atrás con varias 
actividades económicas, principalmente con la 
industria, de la cual obtiene materiales como 
cerámica, bloques, plástico, metales básicos y 
cemento, entre otros. 
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Gráfico 9. Distribución del consumo intermedio de la construcción en Colombia, 2016

Fuente: DANE, cálculos Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Por otra parte, la Dirección de Síntesis de Cuen-
tas Nacionales del DANE (DSCN) estima la matriz 
de utilización de la rama de actividad para más 
de 66 grupos clasificados según la CPC 2.09. Esta 
matriz permite analizar los encadenamientos 
hacia atrás y hacia delante de la construcción a 
un nivel más desagregado, proporcionando una 
lectura más amplia de la importancia de las re-

laciones intersectoriales de sus ramas: construc-
ción general, servicios de la construcción y acti-
vidades inmobiliarias. 

La importancia de un sector en la economía, des-
de el punto de vista de los encadenamientos ha-
cia atrás, tiene en cuenta dos aspectos: el largo 
de la cadena, es decir, la cantidad de sectores 

9. CPC o clasificación central de productos, es el sistema estándar de clasificación de las actividades económicas utilizado por las Nacio-
nes Unidas.
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con los cuales se relaciona, y el consumo prome-
dio en cada uno de los eslabones de la cadena. 
Entre mayor sea la cadena, los beneficios de la 
producción de una actividad se expanden más 
en la economía. Entre más alto sea el consumo 
promedio de una actividad por eslabón, mayor 
es la intensidad de la fuerza de inversión que se 
genera en la producción de bienes y servicios de 
los eslabones. La interacción de estas dos fuer-
zas puede medirse por medio de un índice sin-
tético (Backward Linkages Index [BLI]), el cual 
se utilizará para comparar las diferentes ramas 
de la economía en materia de encadenamientos 
hacia atrás:

 
Donde BLI

j
 es un índice, de 0 a 100, que represen-

ta el peso o importancia de los encadenamien-
tos hacia atrás de la actividad o rama económica 
j en un determinado dominio geográfico; LCI

j
 es 

un valor normalizado10, de 0 a 100, que refleja 
el número de ramas de los cuales la actividad 
económica j adquiere productos, e ICI

j
 es un ín-

dice normalizado11, de 0 a 100, que aumenta a 
medida que el consumo promedio de la rama j 
se incrementa.

En el cuadro 1 se observa que la construcción 
de edificaciones es la rama de mayores encade-
namientos hacia atrás, superando actividades 
como el comercio al por menor y al por mayor 
o refinación del petróleo y otras actividades de 
extracción de minerales. La buena posición de 
las edificaciones se atribuye principalmente a lo 
largo de la cadena, dado que se relaciona hasta 
con 36 actividades diferentes, sobre todo con 
la rama de vidrios, productos de vidrio y otros 
productos no metálicos como ladrillos, bloques 
y cemento. Por otra parte, el valor promedio de 
su consumo intermedio en cada actividad rela-
cionada fue de $ 1,29 billones.

LCIJ   ICIJ

100
*

BLIj  =

10. Se dividió el número de sectores proveedores de materias primas de la rama j respecto al dato de mayor valor de alguna de las 65 
ramas restantes y luego se multiplicó por 100.

11. Se dividió el dato de consumo promedio de la rama j sobre el dato de mayor valor de alguna de las 65 ramas restantes y luego se 
multiplicó por 100.

Cuadro 1. Top 10 ramas de actividad económica, según índice de encadenamientos hacia atrás, 2016

Rama económica BLI Posición

Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales 64,3 1

Comercio al por mayor y en comisión o por contrata; comercio al por menor (incluso, el comercio al por menor de 
combustibles); comercio de vehículos automotores y motocicletas, sus partes, piezas y accesorios

63,8 2

Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividades de mezcla de combustibles 53,3 3

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria 50,1 4

Alojamiento y servicios de comida 49,3 5

Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales 46,3 6

Actividades financieras y de seguros 42,0 7

Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería 
civil

40,3 8

Extracción de petróleo crudo y gas natural y actividades de apoyo para la extracción de petróleo y de gas natural 38,3 9

Transporte terrestre y transporte por tuberías 37,7 10

Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de maquina-
ria y equipo de construcción con operadores)

36,4 11

Actividades inmobiliarias 12,7 26

Fuente: DANE, cálculos Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
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Obras civiles se ubicó en la posición 8 en el ín-
dice de importancia de encadenamientos hacia 
atrás, alquiler de maquinaria y equipo en el 11 y 
las actividades inmobiliarias en el 26. Obras ci-
viles se destaca en la longitud de la cadena, al 
abarcar hasta 36 actividades productivas; alqui-
ler de maquinaria y equipo en el monto prome-
dio de consumo intermedio con $ 1,1 billones, 
y actividades inmobiliarias en la extensión de la 
cadena, con 21 actividades relacionadas con sus 
compras. Es clara la importancia de edificacio-
nes y obras civiles como jalonadores de inver-
sión de la economía nacional.

 Encadenamientos hacia delan- 
 te: índice sintético (Forward   
 Linkages Index [FLI])

En el 2016, la construcción le vendió $ 33,5 bi-
llones al resto de las grandes ramas, que corres-
ponde al 23% del total del valor agregado de la 
actividad edificadora. Como se evidencia en el 
gráfico 10, del 100% de las ventas de productos 
de construcción, comercio al por menor y al por 
mayor, transporte y servicios postales se llevan 
el 37%; servicios personales y sociales, 26%; 

Gráfico 10. Distribución de las ventas de la construcción a otros sectores de la economía nacional, 2016

Fuente: DANE, cálculos Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

actividades empresariales, 12% y el resto de las 
grandes ramas, 24,5%. 

En los encadenamientos hacia delante, la cons-
trucción se relaciona fuertemente con los ser-
vicios, hecho que contrasta con los encadena-
mientos hacia atrás, donde la conexión es más 
intensa con la industria.

De manera similar al Backward Linkages Index 
(BLI), es posible crear un índice sintético que 
resuma la importancia de los encadenamientos 
hacia delante a nivel de rama (Forward Linkages 
Index [FLI]):

Donde FLI
j
 es una variable, de 0 a 100, que re-

presenta la importancia de los encadenamientos 
hacia delante de la actividad o rama económica 
j en un determinado dominio geográfico; LFI

j
 es 

un índice normalizado12, de 0 a 100, que refleja 
el número de ramas de los cuales la actividad 
económica j vende productos, e IFIj es un índice 
normalizado13, de 0 a 100, que aumenta a medi-

LFIJ   IFIJ

100
*

FLIj  =
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7,7%
0,3%

37,2%
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2,9%

1,1%

12,2%

26,2%

12. Se dividió el número de sectores que compran materias primas a la rama j, respecto al dato de mayor valor de alguna de las 66 ramas 
que contabiliza cuentas nacionales, y luego se multiplicó por 100.

13. Se dividió las ventas promedio de la rama j al resto de las actividades, sobre el dato de mayor valor de alguna de  las 66 ramas incluidas 
en cuentas nacionales, y luego se multiplicó por 100.



25

Clúster de Construcción de Bogotá-región

da que se incrementan las ventas promedio de la 
rama j a otras actividades.

En el cuadro 2 se pueden observar las posicio-
nes relativas, en materia de encadenamientos 
hacia delante, de las tres ramas principales de 
la construcción. Se observa que los servicios de 
la construcción se encuentran en el cuarto lugar 

de importancia en materia de encadenamientos 
hacia delante, superado por productos de la re-
finación del petróleo, los servicios financieros 
y otros servicios profesionales, científicos y 
técnicos. El resultado de servicios de la cons-
trucción se explica por el largo de su cadena, al 
vender sus productos a más de 34 actividades 
diferentes. 

Cuadro 2. Top 10 ramas de actividad económica, según índice de encadenamientos hacia delante, 2016

Rama económica FLI Posición

Productos de hornos de coque; productos de refinación de petróleo y combustible nuclear 12,8 1

Servicios financieros y servicios conexos 12,3 2

Otros servicios profesionales, científicos y técnicos 11,8 3

Servicios de construcción 11,6 4

Servicios de soporte 9,7 5

Servicios de transporte de pasajeros; servicios de transporte de carga; servicios de alquiler de 
vehículos de transporte con operario

9,5 6

Productos de la agricultura y la horticultura 8,2 7

Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p. 8,2 8

Servicios de apoyo a la agricultura, la caza, la silvicultura, la pesca, la minería y los servicios públicos 7,4 9

Químicos básicos 6,8 10

Servicios inmobiliarios 6,1 12

Construcciones 0,1 60

n.c.p. = no clasificado previamente.    
Fuente: DANE, cálculos Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Por otra parte, servicios inmobiliarios se ubicó 
en la posición 12 y construcciones en la 60. La 
primera rama muestra una integración con más 
de 54 actividades, pero un promedio de ventas 
por rama bajo, con solo $ 54 millones. Construc-
ciones se encuentra entre las ubicaciones más 
bajas en el índice de encadenamientos hacia 
delante, sencillamente porque el 99,8% de pro-
ducción se destina a formación bruta de capital, 
no a consumo intermedio de otros sectores. 

La distribución del valor agregado de una acti-
vidad, según destino final, proporciona una fo-

tografía de los usos y usuarios de sus productos 
finales. Según el gráfico 11, de cada $ 100 de 
valor agregado generado en el total del sector, 
$ 48 se destinan a la formación bruta de capital, 
$ 27 a los hogares, $ 25 al consumo intermedio 
y solo $ 0,1 al consumo del Gobierno. Se obser-
van diferencias importantes entre las distintas 
ramas que componen la actividad: la producción 
de servicios de construcción se destina princi-
palmente al consumo intermedio, las inmobilia-
rias a satisfacer las necesidades de los hogares, 
mientras las construcciones de edificaciones y 
obras civiles a la formación bruta de capital.



26

En resumen, en el 2016, la construcción consu-
mió $ 76,6 billones en productos de otros secto-
res de la economía y, a su vez, les vendió $33,4 
billones. Se identificó que edificaciones es la 
rama de actividad de mayor importancia en ma-
teria de encadenamientos hacia atrás de toda la 
economía, dado que compra, en promedio, $1,3 
billones a más de 36 actividades económicas 
diferentes. Los servicios de la construcción se 
destacan por sus encadenamientos hacia delan-
te, al ubicarse como la cuarta rama con mayor 
índice de importancia según el FLI, con ventas 
promedio de $1,3 billones, a más de 34 activi-
dades diferentes. Estas cifras muestran la impor-
tancia del sector en el país y la prueba definitiva 
de que cualquier política de estímulo sectorial 
de la economía debe incluir ramas como las edi-
ficaciones, obras civiles o los servicios de cons-
trucción.

 Comercio internacional

Como se mencionó en la sección 1.1 (“página 
14”), las compras y ventas de productos entre 
países se toman como referencia para identifi-
car posibles ventajas competitivas o mercados 
potenciales. La fuente de información que se 

utiliza es el Sistema de Inteligencia Comercial 
“Legiscomex”, el cual registra todas las transac-
ciones internacionales realizadas en el país, a un 
nivel de especificación de 10 dígitos según el sis-
tema armonizado de tarifas. 

 Exportaciones

Según Legiscomex, en el 2017, Colombia ex-
portó insumos del sector de la construcción por 
valor de 955.787 millones de pesos corrientes, 
que corresponden al 0,67% del total del valor 
agregado del sector. Se destaca que el porcen-
taje exportaciones/valor agregado del país es 
ligeramente inferior al referente a nivel mundial 
(1%), lo cual quiere decir que Colombia tiene 
una menor propensión a exportar bienes aso-
ciados a la construcción en comparación con el 
resto de países del mundo.

El gráfico 12 muestra la distribución de las ex-
portaciones por capítulo de arancel, en donde 
vidrio y manufacturas contribuyen con 53%; 
productos cerámicos, 28%; manufacturas de 
piedra, yeso, cemento y amianto con 14%, y sal, 
azufre, tierra piedra con 5%. Respecto a las con-
tribuciones de los productos a cada uno de los 

Gráfico 11. Destinos del valor agregado de las actividades de la construcción en Colombia, 2016

Fuente: DANE, cálculos Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
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capítulos de arancel, vidrio y hojas lisas de vidrio 
colado o laminado, sin armar, coloreadas en la 
masa, opacificadas, chapadas con capa absor-
bente contribuye con 26% a las exportaciones 
del capítulo arancelario de vidrio y sus manu-
facturas. Fregaderos, lavados, bañeras, inodo-
ros, cisternas para inodoros y otros aparatos de 
porcelana para uso sanitario aportan el 37% de 

las ventas al exterior del capítulo de productos 
cerámicos. Placas onduladas de asbesto, explica 
el 17% de las exportaciones de manufacturas de 
piedra, yeso, cemento, amianto y otros. Cemen-
tos Portland contribuye con 26% a las expor-
taciones de sal, azufre, tierras y piedras, yesos, 
cales y cementos. 

Gráfico 12. Distribución de las exportaciones en construcción de Colombia, según tipo de producto, 2017

Fuente: Legiscomex, cálculos Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

14%

28%

5%

53%

Manufacturas de piedra, yeso fraguable,
cemento, amianto, otros

Productos cerámicos

Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales
y cementos

Vidrio y sus manufacturas

El gráfico 13 muestra los países de destino de 
las exportaciones de insumos del sector de la 
construcción desde Colombia. Las exportaciones 
colombianas de productos del sector, como los 
ya mencionados, se distribuyen entre 91 países. 

Estados Unidos, Ecuador, México, Perú y Panamá 
reciben conjuntamente el 65% de las exporta-
ciones de dichos productos del país, con contri-
buciones de 31%, 15%, 7%, 7% y 5%, respec-
tivamente.

Gráfico 13. Países de destino de insumos del sector de la construcción desde Colombia, 
2017 (millones de pesos corrientes)

Fuente: Legiscomex, cálculos Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
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El Índice Herfindahl-Hirschman (HHI, por sus si-
glas en inglés) de las ventas exteriores colombia-
nas se estimó en 1.375, señal de una concentra-
ción mediana del mercado, que contrasta con lo 
encontrado para el mercado mundial de expor-
taciones del sector, donde se encontró que hay 
baja concentración. Es necesario que Colombia 
diversifique los mercados de sus exportaciones 
de construcción, con el fin de disminuir la vulne-
rabilidad del sector ante la situación económica 
de sus principales clientes. 

 Importaciones

En el 2017, Colombia importó $ 1,95 billones en 
elementos asociados a la construcción, que co-
rresponde al 1,4% del valor agregado total del 
sector. Como se observa en el gráfico 14, por capí-
tulo de arancel, las importaciones de azufre, tierra, 
piedras, yesos y cales participaron con 30% del 
total importado; vidrio y manufacturas con 28%; 
productos cerámicos con 25%, y manufacturas de 
piedra, yeso, cemento y amianto con 17%. 

Cementos Portland contribuye con 38% al total 
del capítulo arancelario de sal, azufre, tierras, 

piedras, yesos, cales y cementos; vidrios sin ar-
mar, coloreados en masa, opacificados, chapa-
dos, de espesos inferior a 6 mm, flotado, apor-
tan 6% al capítulo de vidrio y sus manufacturas; 
cerámicas con un coeficiente de absorción de 
agua inferior o igual al 0,5% en peso contribu-
yen con 28,7% al total de productos cerámicos, 
y placas, hojas, paneles, losetas y artículos simi-
lares de yeso fraguable, reforzados con papel o 
cartón aportan 15% al total de importaciones 
del capítulo de manufacturas de piedra, yeso y 
cemento.

En el gráfico 15 se observa el origen de las impor-
taciones de la construcción del país. Según Legis-
comex, en el 2017, Colombia compró productos 
a 106 países. De China, Zona Franca Especial de 
Argos, Brasil, Estados Unidos y España proceden 
el 61,5% de las compras asociadas al sector, con 
aportes de 26,2%, 10%, 9,6%, 7,5% y 7%, res-
pectivamente. El HHI de importaciones de Co-
lombia se estimó en 1.124, superior al registrado 
en el mercado mundial del sector (509), eviden-
ciando una ligera concentración de las compras 
externas del sector. 

Gráfico 14. Distribución de las importaciones de insumos del sector de la construcción 
hacia Colombia, según tipo de producto, 2017

Fuente: Legiscomex, cálculos Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
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En el 2017, Colombia importó $ 1,95 billones en elementos asociados a 
la construcción, que corresponde al 1,4% del valor agregado total del sector.
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 Balanza comercial

Dada la información de Legiscomex, en el 2017, 
Colombia presentó un déficit comercial equiva-
lente a 999,99 miles de millones de pesos co-
rrientes en la construcción, 0,7% del valor agre-
gado total de la actividad. El mayor volumen de 
las importaciones respecto a las exportaciones 
indica que varios eslabones iniciales de la cade-
na (materias primas) no están lo suficientemen-
te desarrollados para suplir las necesidades del 

país y generar los suficientes excedentes para 
exportar a otros países. 

Como lo evidencia el gráfico 16, en todos los ca-
pítulos arancelarios las importaciones superan 
a las exportaciones: sal, azufre, tierras, piedras, 
yesos, cales y cementos explican el 54% del dé-
ficit comercial del sector; productos cerámicos 
el 22%; manufacturas de piedra, yeso, cemento, 
amianto el 20%, y vidrio y sus manufacturas el 
4%.

Gráfico 15. Países y zonas de origen de importaciones de insumos del sector de
 la construcción hacia Colombia, 2017 (millones de pesos corrientes)

Fuente: Legiscomex, cálculos Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
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Gráfico 16. Balanza comercial por producto de exportación asociado a los tipos de 
productos del sector de la construcción, 2017

Fuente: Legiscomex, cálculos Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
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Según Legiscomex, en el 2017, Colombia tuvo 
relaciones comerciales con 134 países. Con 56 
de ellos presentó superávit comercial por valor 
de $ 530,7 miles de millones, mientras que con 
los 78 restantes presentó un déficit comercial de 
$ 1,53 billones. 

En los gráficos 17 y 18 se presentan los 10 países 
con los cuales Colombia tuvo balanza comercial 
positiva y negativa, respectivamente, en el sec-
tor de la construcción.
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Gráfico 17. Principales países con los cuales Colombia presenta superávit comercial en productos 
asociados al sector de la construcción, 2017

Fuente: Legiscomex, cálculos Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
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Fuente: Legiscomex, cálculos Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Gráfico 18. Principales países con los cuales Colombia presenta déficit comercial en 
productos asociados al sector de la construcción, 2017

El 70% de la balanza comercial positiva del 
sector se explica por las relaciones comerciales 
con Estados Unidos, Ecuador, Panamá, Repú-
blica Dominicana y Chile, con aportes de 25%, 
22%, 9,5%, 9,1% y 4,9%, respectivamente. 
En contraste, el 71,6% del déficit comercial de 

la construcción de Colombia se explica por las 
transacciones con China, Zona Franca Especial 
de Argos, Brasil, España y Turquía, con contribu-
ciones de 33,3%, 12,8%, 10,4%, 9,3% y 5,8%, 
respectivamente. 
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Para concluir, del análisis del comercio exterior 
del sector de la construcción en Colombia se 
pueden resaltar tres aspectos:

1. Las exportaciones de productos de cons-
trucción de Colombia se encuentran más 
concentradas en algunos países respecto 
a las del resto del mundo. Es necesario di-
versificar el mercado de exportaciones, con 
el fin de disminuir el riesgo del sector en el 
país frente a choques económicos de sus ac-
tuales socios comerciales.

2. La balanza comercial de Colombia muestra 
déficit en todos los capítulos arancelarios de 
la construcción, lo cual significa que la pro-
ducción nacional de materia prima no es ca-
paz de satisfacer las necesidades de la acti-
vidad en el país. Es importante fortalecer los 
eslabones iniciales de la cadena de valor del 
sector para satisfacer las necesidades nacio-
nales de la actividad e impulsar las exporta-
ciones en los mercados internacionales.

3. Colombia tuvo relaciones comerciales con 
134 países en el sector de la construcción. 
Con 56 de ellos tuvo superávit y con los 78 
restantes presentó déficit. Esto quiere de-
cir que el país cuenta con un gran número 
de socios, con los cuales debe fortalecer y 
equilibrar sus relaciones comerciales, con el 
ánimo de conseguir los puntos 1 y 2 mencio-
nados en los párrafos anteriores.

 

1.2.2 Políticas, programas e 
 iniciativas

En el contexto nacional, las políticas llevadas 
a cabo para propiciar el crecimiento del sector 
de la construcción se han enfocado en poten-
ciar la actividad de la construcción de vivienda, 
siendo esta una fuente de demanda de mano de 
obra y, a su vez, dinamizadora para otros sec-
tores económicos. Entre las acciones de políti-
cas, programas e iniciativas llevadas a cabo en 
el país, se pueden mencionar: la creación en 
1932 del Banco Central Hipotecario (BCH); y en 

1939 del Instituto de Crédito Territorial (ICT); el 
establecimiento en 1972, en la presidencia de 
Misael Pastrana Borrero, de dos herramientas 
que transformarían el sector, como son las cor-
poraciones de ahorro y vivienda (CAV), y la uni-
dad de poder adquisitivo constante (UPAC), que 
años después sería reemplazado por el sistema 
UVR, en el cual se buscó controlar las tasas de 
interés para la compra de vivienda; y, finalmen-
te, como política con enfoque para favorecer a 
los hogares de ingresos bajos, se desarrollan las 
cajas de compensación familiar y se conforma 
el Sistema Nacional de Vivienda de Interés So-
cial (Universidad del Rosario, 2007).

Por su parte, en la construcción de obras civi-
les, específicamente para la infraestructura de 
transporte, el Gobierno Nacional ha buscado 
fomentar la inversión en la actividad de la cons-
trucción, por lo cual se han vinculado recursos 
del sector privado para generar alianzas públi-
co-privadas (APP) mediante la Ley de Asociacio-
nes Público Privadas (Ley 1508 de 2012). Asimis-
mo, se han hecho reformas institucionales como 
la creación de la Agencia Nacional de Infraes-
tructura (ANI), se ha dispuesto de la Financiera 
de Desarrollo Nacional (FDN) para gestionar re-
cursos y diseñar instrumentos que permitan la 
financiación de nuevos proyectos; además, se 
expidió la Ley de Infraestructura (Ley 1682 de 
2013), que permite optimizar la gestión predial, 
socioambiental, entre otros (Departamento Na-
cional de Planeación, 2014-2018).

 Normatividad de la 
 construcción, planes y 
 políticas nacionales

En lo ideológico, los fundamentos de la cons-
trucción sostenible en Colombia se remontan a 
1991, con el establecimiento de la actual Consti-
tución Política de Colombia. En su artículo 80, el 
Estado se compromete a velar por el aprovecha-
miento de los recursos naturales para preservar 
el patrimonio natural para las futuras generacio-
nes, lo cual no es más que el concepto de desa-
rrollo sostenible mencionado en la introducción.
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Aunque estas ideas se afianzaron y populari-
zaron con nuevas normas, como la Ley 388 de 
199714, no fue sino hasta el anterior Plan de 
Desarrollo 2010-2014 que el concepto de desa-
rrollo sostenible se aplicó al campo de la cons-
trucción en el marco de la estrategia “Vivienda 
y Ciudades Amables”, según la cual el Gobier-
no, en su función de agente dinamizador de la 
economía y las instituciones, debe “acompañar 
a las entidades territoriales para el desarrollo de 
incentivos locales, la definición de estándares 
de diseño y construcción para el uso eficiente 
de los recursos, el desarrollo del Sello Ambien-
tal Colombiano para Edificaciones y la imple-
mentación de las hipotecas verdes, entre otros” 
(Departamento Nacional de Planeación [DNP], 
2010, pág. 306).

En aras de responder a la demanda del Plan Na-
cional de Desarrollo, la Ley 3571 de 2011 delega 
al Ministerio de Vivienda las funciones de plani-
ficación territorial y articulación del desarrollo 
urbano-rural con las demandas de sostenibili-
dad. Posteriormente, en el 2015 se expide el De-
creto 1285, considerado una adenda al Decreto 
reglamentario 1077 del mismo año del sector de 
la vivienda. El Decreto 1285 se constituye como 
el marco de referencia para el diseño e imple-
mentación de políticas públicas de construcción 
sostenible en los territorios que promueve:

1. El aprovechamiento de los recursos de agua 
y energía, por medio de la adopción de por-
centajes de ahorro de agua y energía que 

varían conforme a las condiciones climáti-
cas y del tipo de edificación.

2. Diseño de procedimientos para avalar la 
aplicación correcta de las medidas que se 
implementen.

3. Herramientas para el seguimiento, monito-
reo y control que permitan cumplir las me-
tas propuestas. Corresponde al Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio la elabora-
ción de dichas herramientas.

4. Fomento de incentivos para el desarrollo de 
la construcción sostenible. 

Asimismo, se destacan iniciativas como la Reso-
lución 549 de 2015 y la expedición por el Minis-
terio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la 
Norma Técnica Colombiana (NTC 6112 de 2016, 
Sello Ambiental Colombiano), en la cual se es-
tablecen los criterios ambientales para la cons-
trucción de edificaciones diferentes a vivienda. 

La Resolución 549 de 2015 complementa al De-
creto 1285, al establecer los porcentajes mínimos 
de ahorro de agua y energía para la construcción 
de nuevas edificaciones y reglamentar la certi-
ficación de la aplicación de medidas activas y 
pasivas de construcción sostenible. En los cua-
dros 3 y 4 se observan los porcentajes de ahorro 
esperados de recursos naturales según tipo de 
edificación y clima, aplicables en el contexto de 
ciudades con más de 1,2 millones de habitantes.

14. Esta ley tenía, entre otros objetivos, dotar a los municipios de instrumentos que faciliten el ordenamiento de sus territorios y promover 
la articulación institucional entre actores ambientales, administrativos y de planificación.

La Resolución 549 de 2015 complementa al Decreto 1285, al establecer 
los porcentajes mínimos de ahorro de agua y energía para la construcción 

de nuevas edificaciones y reglamentar la certificación de la aplicación 
de medidas activas y pasivas de construcción sostenible.
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Tipo de edificación Frío Templado
Cálido 
seco

Cálido 
húmedo

Hoteles 20 35 25 45

Hospitales 35 25 35 30

Oficinas 30 30 40 30

Centros comerciales 25 40 35 30

Educativos 45 40 40 35

Vivienda no VIS 25 25 25 45

Vivienda VIS 20 15 20 20

Vivienda VIP 15 15 20 15

Cuadro 3. Porcentajes de ahorro de energía 
esperado respecto a los valores actuales, 

según tipo de edificación y clima

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Desarrollo (2015). Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Desarrollo (2015).

Tipo de edificación Frío Templado
Cálido 
seco

Cálido 
húmedo

Hoteles 25 10 35 45

Hospitales 10 40 10 40

Oficinas 30 35 45 20

Centros comerciales 25 15 45 20

Educativos 45 40 40 40

Vivienda no VIS 25 25 20 20

Vivienda VIS 10 15 10 15

Vivienda VIP 10 15 10 15

Cuadro 4. Porcentajes de ahorro de agua 
esperado respecto a los valores actuales, 

según tipo de edificación y clima

Los anteriores porcentajes se alcanzan mediante 
la gestión de medidas activas o pasivas de aho-
rro de recursos. Las medidas activas “compren-
den el uso de sistemas mecánicos y/o eléctricos 
para crear condiciones de confort al interior de 
las edificaciones, tales como las calderas y aire 
acondicionado, ventilación mecánica, ilumina-
ción eléctrica, entre otras” (Minvivienda, 2015, 
pág. 7); mientras que las medidas pasivas “son 
aquellas que se incorporan en el diseño arquitec-
tónico de las edificaciones y propenden por el 
aprovechamiento de las condiciones ambienta-
les del entorno, maximizando las fuentes de con-
trol térmico, ventilación y reducción energética 
para crear condiciones de confort para sus ocu-
pantes. Estas no involucran sistemas mecánicos 
o eléctricos” (Minvivienda, 2015, pág. 7).

Según la Resolución 549 de 2015, para la cer-
tificación de medidas tendientes a garantizar el 
cumplimiento de los porcentajes de ahorro de 
los cuadros 3 y 4, los constructores deben: 

1. Si se trata de una medida activa: presen-
tar ante el proveedor del servicio público 
respectivo, una autodeclaración del cum-
plimiento de porcentajes de ahorro alcan-
zados, la relación de los mecanismos utili-
zados o a incorporar para dicho objetivo y la 

aprobación de los diseños de redes de agua 
y energía.

2. Si se trata de una medida pasiva: en el for-
mulario único nacional de radicación de li-
cencias urbanísticas, el solicitante deberá 
señalar que se trata de una medida pasiva 
y el diseñador del proyecto debe dar fe, por 
medio de su firma, de la existencia de esta 
modalidad para cumplir los porcentajes de 
ahorro deseados.

Finalmente, el avance en lineamientos de sos-
tenibilidad para el sector de la construcción ha 
sido evidente, siendo esto una apuesta relativa-
mente reciente en el país, lo cual ha permitido 
consolidarse, luego del Decreto 1285 de 2015 
del Ministerio de Vivienda y la Resolución 549 
de 2015, en la aprobación de la Política Nacio-
nal de Edificaciones Sostenibles (CONPES 3919), 
“política que busca impulsar la inclusión de crite-
rios de sostenibilidad dentro del ciclo de vida de 
las edificaciones, a través de instrumentos para 
la transición, seguimiento y control, e incentivos 
financieros que permitan implementar iniciativas 
de construcción sostenible con un horizonte de 
acción hasta 2025” (Departamento Nacional de 
Planeación, 2018, pág. 3). Con esta política se 
pretende unificar criterios y acciones de soste-
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nibilidad en todo el proceso de construcción de 
las edificaciones, para mitigar los efectos nega-
tivos de la actividad en el medioambiente, y así 
aumentar el empleo e impulsar la innovación, 
agrupando de manera robusta la estrategia de 
política pública en construcción sostenible para 
el país.

1.3 Panorama local
1.3.1 Posicionamiento del sector 

en Bogotá-Cundinamarca

La ciudad de Bogotá cuenta con su Plan de Desa-
rrollo 2016-2020 “Bogotá Mejor para Todos”, el 
cual tiene como uno de sus pilares la Democra-

cia Urbana y entre sus estrategias un nuevo or-
denamiento territorial y sostenibilidad ambiental 
basada en eficiencia energética, estableciendo 
en cada uno de estos, metas y proyectos que 
impactan en primera instancia al valor agregado 
del Clúster de Construcción y, posteriormente, 
al empleo. En el cuadro 5 se muestra la relación 
de algunos proyectos del Plan de Desarrollo y el 
ámbito de impacto, entendido como la rama de 
actividad dentro de la construcción que recibiría 
el impulso de inversión. Es importante tener pre-
sente que muchos proyectos no tienen la etique-
ta de sostenibles, sencillamente porque no fue-
ron ideados para responder a una problemática 
ambiental. Sin embargo, esto no significa que no 
puedan integrar medidas pasivas o activas que 
faciliten metas de ahorro de consumo de ener-
gía, agua o gestión de residuos sólidos.

Cuadro 5. Proyectos y metas del Plan de Desarrollo, 2016-2019 “Bogotá Mejor para Todos”, 
con impacto en el sector de la construcción

Fuente: Plan de Desarrollo 2016-2019 “Bogotá Mejor para Todos” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016).

Proyecto Meta Ámbito de impacto

Infraestructura para el desarrollo 
del hábitat

Disminuir en 5% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el re-
lleno sanitario.

Obras civiles/Construc-
ción sostenible

Infraestructura para el desarrollo 
del hábitat Número de luminarias modernizadas y remodeladas. Obras civiles/Construc-

ción sostenible

Espacios de integración social

Ampliar la capacidad instalada de atención integral en el ámbito institu-
cional para la primera infancia a través de 13 nuevas unidades operati-
vas (3.265 cupos) con equipamientos que cumplan los más altos están-
dares de calidad. 

Edificaciones

Espacios de integración social
Ampliar la capacidad instalada de atención a personas mayores (Centro 
Día) y para personas con discapacidad (Centro Crecer para niños meno-
res de 18 años).

Edificaciones

Construcción y conservación de 
vías y calles completas para la 
ciudad

Alcanzar 50% de malla vial en buen estado. Obras civiles

Financiación para el desarrollo 
territorial 80 hectáreas útiles para vivienda de interés social. Edificaciones

Viabilización de áreas para la 
dotación de soportes urbanos es-
tructurales, vivienda y otros usos

Viabilizar 450 hectáreas de suelo para espacio público, equipamientos, 
vías, vivienda y otros usos. Edificaciones

Territorio sostenible Controlar 32 millones de toneladas de residuos de construcción y de-
molición.

Obras civiles – 
Edificaciones/

Construcción sostenible

Territorio sostenible Aprovechar el 25% de los residuos de construcción y demolición que 
controla la SDA (Secretaría Distrital de Ambiente).

Obras civiles – 
Edificaciones/

Construcción sostenible

Territorio sostenible Incorporar criterios de sostenibilidad en 800 proyectos en la etapa de 
diseño u operación.

Obras civiles – 
Edificaciones/

Construcción sostenible
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A su vez, no se encontró un plan de empleo con-
creto vigente para la ciudad que apunte directa-
mente a la ocupación en la actividad de edifica-
ción, razón por la cual no se incluyó información 
al respecto. Sin embargo, existen programas ais-
lados como “40.000 primeros empleos”15 que sí 
pueden impactar en la dinámica de la ocupación 
y desempleo de la población económicamen-
te activa de la construcción tanto para Bogotá 
como para Cundinamarca.

Departamento de Cundinamarca

Al igual que en el caso de Bogotá, se identifica-
ron programas y metas en el Plan de Desarrollo 
de Cundinamarca 2016-2020 “Unidos podemos 

más”, que pueden fomentar el incremento del 
valor agregado en la construcción y, posterior-
mente, del empleo del departamento. 

Como se muestra en el cuadro 6, Cundinamarca 
parece estar un paso atrás en la discusión y di-
seño de proyectos que permitan mejorar el aho-
rro en la utilización de recursos naturales como 
agua y energías. Nuevamente se alerta que esto 
no quiere decir que los programas o proyectos 
contemplados para el departamento no inclu-
yan medidas activas y pasivas consistentes con 
el uso eficiente de los recursos, sino que el plan 
de desarrollo vigente no tiene una clara delimi-
tación del sector y de la importancia de poner el 
tema en relieve.

15. “40.000 primeros empleos” es un programa creado en el 2015, para permitirle a los aspirantes entre 18 y 28 años acceder a la primera 
experiencia laboral. El programa se encuentra a cargo del Ministerio de Trabajo, razón por la cual se considera de orden nacional.

Cuadro 6. Programas y metas del Plan de Desarrollo Cundinamarca 2016-2020 
“Unidos podemos más”, con impacto en el sector de la construcción

Fuente: Plan de Desarrollo Cundinamarca 2016-2020 “Unidos podemos más” (Gobernación de Cundinamarca, 2016).

Programa Meta Componente

Programa de la competitividad
Intervenir el 25% de la infraestructura vial del departamento, ga-
rantizando la continua prestación del servicio vial (en Cundinamarca 
hay 21.164 km de vías).

Obras civiles

Programa de la competitividad Optimizar las condiciones de transporte en tres corredores viales en 
el departamento. Obras civiles

Infraestructura logística y del transporte Mejorar 550 km de vías de primer y segundo orden durante el perio-
do de Gobierno. Obras civiles

Infraestructura logística y del transporte Rehabilitación y mantenimiento periódico de 1.200 km de vías de 
segundo orden durante el cuatrienio. Obras civiles

Infraestructura logística y del transporte Construcción de 20 estructuras de puentes en el departamento den-
tro del cuatrienio. Obras civiles

Fortalecimiento de las cadenas productivas
Cooperar con la construcción, rehabilitación, mantenimiento, am-
pliación y adecuación de cinco proyectos relacionados con infraes-
tructura productiva y de transformación.

Obras civiles

Fortalecimiento de las cadenas productivas
Apoyar la construcción, rehabilitación, mantenimiento, ampliación 
y adecuación de cinco infraestructuras para la distribución y comer-
cialización.

Obras civiles

Cundinamarca Hábitat Amable Reducir en 4% el déficit cuantitativo de vivienda en el departamento 
de Cundinamarca. Edificaciones

Cundinamarca Hábitat Amable Disminuir en Cundinamarca la PPC (Partículas por contaminación) en 
0,02 kg/hab/día de residuos sólidos dispuestos técnicamente.

Construcción 
sostenible

Entornos amables con techos dignos Apoyar la construcción y adquisición de 20.000 unidades de vivienda 
de interés social y prioritario urbana en el departamento. Edificaciones

Entornos amables con techos dignos Apoyar la adquisición de 3.500 unidades de vivienda rural en el de-
partamento. Edificaciones
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A diferencia de Bogotá, en Cundinamarca sí se 
encontró un Plan de Empleo Departamental, ela-
borado en el 2013 y publicado en el 2014. Entre 
los aspectos más destacados de este plan, figuran 
algunas estrategias en torno a la formación del 
capital humano. En particular, contempla la ela-
boración de dos estudios de caracterización em-
presarial-laboral e identificación de perfiles ocu-
pacionales para Soacha y la Sabana de Occidente. 
El resto de los puntos examinados en el Plan co-
rresponden a temas de fortalecimiento de cade-
nas productivas, de la capacidad institucional 
para el monitoreo y seguimiento del mercado de 
trabajo, y de la gestión para el acople de la oferta 
y demanda de trabajo (agencias de empleo). 

1.3.2 Cadena de valor del sector
 de la construcción

Según González (2011), la cadena de valor del 
sector de la construcción cuenta con nueve pro-
cesos claramente interdependientes, que parten 
del estudio de factibilidad de los suelos y termi-
nan con la venta o comercialización final del in-
mueble a los hogares. En el gráfico 19 se obser-
va el esquema general de la cadena valor de la 
construcción, con siete procesos en la línea base 
y dos procesos adicionales que corren en parale-
lo con algunos de la línea base.

   
Estudios de 

suelo y 
topográficos

Estudios de 
mercado 
y diseño

Proveedores 
de insumos y 
financiación

Procesos de
construcción

Créditos
hipotecarios

Notariado y 
registro

Cliente final

Gráfico 19. Esquema general de procesos de la cadena valor del sector de la construcción

Fuente: González (2011).

Como se observa en el gráfico 19, el ejercicio 
de generación de valor agregado en la actividad 
edificadora empieza con los procesos 1 y 2, que 
corresponden al desarrollo de los estudios de 
factibilidad del proyecto. Estos procesos inclu-
yen el análisis de la viabilidad de los suelos, la 

estimación de la rentabilidad teniendo en cuen-
ta los movimientos del mercado en materia de 
costos e ingresos, y la solicitud de permisos de 
construcción ante autoridades competentes, 
como las curadurías urbanas o el Instituto de 
Desarrollo Urbano (IDU). 
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Cerrados los procesos 1 y 2, se da inicio al pro-
ceso 3, donde se asegura la adquisición de in-
sumos y el flujo de efectivo para sostener el 
capital de trabajo y el ritmo de inversión. Con 
todos los recursos disponibles y asegurados, se 
da luz verde al proceso 4, que corresponde al 
desarrollo constructivo. Este proceso va desde 
el acondicionamiento del terreno, pasando por 
el levantamiento de estructuras y acometidas 
de servicios públicos, hasta la terminación de 
los acabados. En el proceso 5, se implementan 
estrategias de ventas de los nuevos inmuebles16. 

Las estrategias pueden ser una combinación de 
herramientas de pago al contado o por financia-
ción, donde participan activamente institucio-
nes de crédito. En el proceso 6, los constructores 
presentan los nuevos inmuebles ante las oficinas 
de Notariado y Registros Públicos para su lega-
lización y posterior traspaso hacia los clientes o 
nuevos propietarios. Finalmente, en el proceso 
7 se consolida la venta y se realiza el traspaso 
efectivo de la propiedad. 

Valor agregado

La Iniciativa de Clúster de Construcción de Bogo-
tá y Cundinamarca está conformada por 4 seg-
mentos:

· Actividades inmobiliarias: incluye la comer-
cialización de bienes inmuebles (arriendos) 
y la imputación del autoconsumo, es decir, 
la estimación de cuánto pagarían mensual-
mente los propietarios por la ocupación de 
sus viviendas. 

· Edificaciones: está conformado por obras 
de uso privado y público con destino resi-
dencial, o no residencial, como viviendas, 
oficinas, centros comerciales, hospitales, 
colegios, bodegas, entre otros.

· Obras de ingeniería civil: incluye construc-
ciones destinadas la mejora de la oferta 
de infraestructura básica, como carreteras, 
puentes, puertos, terminales de carga (De-
partamento Administrativo Nacional de Es-
tadistica, 2018).

· Insumos: dentro de este eslabón se encuen-
tran empresas relacionadas con actividades 
económicas de hierro, acero, arena, vidrio, 
piedra, fabricación de cemento, cal y yeso. 
Y de igual forma insumos para los acabados 
de las construcciones como: madera, fabri-
cación de tapetes y alfombras para pisos, 
fabricación de productos de cerámica y por-
celana, equipos de iluminación, entre otros.

· Alquiler de maquinaria y equipo: refleja los 
movimientos de los servicios especializados 
de alquiler de bienes de capital necesarios 
para la actividad edificadora.

 (Camara de Comercio de Bogotá, 2018)

En el 2017, el valor agregado del sector de la 
construcción de Bogotá fue de 28,9 billones de 
pesos constantes del 200517, que corresponde al 
19,7% del PIB de Bogotá. Según el gráfico 20, 
Actividades inmobiliarias contribuyó con $21,11 
billones (73%), obras civiles con $ 4,18 billones 
(14,5%) y edificaciones residenciales y no resi-
denciales con $ 3,63 billones (14,5%).

16. Es importante tener en cuenta que el proceso 5 puede realizarse en paralelo con los procesos 3 y 4, dependiendo del diseño del pro-
yecto. Aquí se muestra de manera separada para darle mayor visibilidad dentro de la cadena de valor.

17. Para el caso de Bogotá, el sector de la construcción no presenta la información en corrientes. Las series constantes se convierten en 
corrientes a partir de la utilización de un índice de precios, en particular el deflactor, que no es más que el cociente entre el PIB nomi-
nal y el PIB real. Dado que no se tiene información del deflactor 2017, se puede utilizar el IPC 2017 base 2005 como un sustituto de 
este. De este modo, se estima que el valor agregado de la construcción en Bogotá equivale a $ 47,7 billones en el 2017.
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Según el DANE, entre el 2007 y 2017, la cons-
trucción en Bogotá creció en términos reales, en 
promedio, 3,13%, 0,54 puntos por debajo del 
PIB de la ciudad. Obras civiles creció 5,65%; ac-
tividades inmobiliarias, 3,25%, y edificaciones, 
0,34%. El comportamiento de las obras civiles 
se explica por las fuertes inversiones realizadas 
en el sistema masivo de transporte (TransMile-
nio) y la ampliación del Aeropuerto Eldorado. 

Una de las dificultades de la actividad edifica-
dora en Bogotá es la escasez de suelo urbaniza-
ble, que se debe a las limitaciones en el espacio 
construible de la ciudad, dado su tamaño y la 
regulación de su uso18. Este hecho crea presio-
nes de oferta, que se manifiestan en un alza de 
los costos de construcción, con el consecuente 
impacto en el dinamismo del sector en la ciudad. 
Como lo informó el DANE y el Banco de la Repú-
blica, entre el 2007 y 2016, en Bogotá, mientras 
el índice de precios de costos de construcción 
creció a un ritmo anual de 3,1%, el del suelo su-
bió, en promedio, 12,7% al año, claro reflejo de 
la escasez de suelo urbano respecto a otro tipo 
de materiales utilizados en el proceso edificador. 

Gráfico 20. Distribución del valor agregado de la 
construcción de Bogotá, 2017

 Fuente: DANE, cálculos Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD).

12,6%

14,5%

73,0%

Edificaciones
Obras civiles
Actividades inmobiliarias

Gráfico 21. Crecimiento real de las ramas que componen la actividad edificadora en Bogotá, 2017

Fuente: DANE, elaboración Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

18. Un ejemplo es el Decreto 364 de 2013, que modificaba las normas urbanísticas del POT de Bogotá, cuya implementación desencadenó 
una parálisis transitoria del sector, hasta su suspensión cautelar por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Desarrollo. 
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En el 2017, la construcción en Bogotá creció 
4,4%, 2,1 puntos porcentuales por encima de la 
variación de su PIB. Las obras civiles crecieron 
53,4%; actividades inmobiliarias, 2,4%, y edifi-
caciones, -16,9% (véase gráfico 21). La amplia-
ción del Aeropuerto Eldorado a cargo del conce-
sionario OPAIN y la ampliación de redes viales 
explican la variación de las obras civiles, mien-
tras la reducción de edificaciones refleja caídas 
en el avance de los metros cuadrados construi-
dos en casas, oficinas y bodegas.

1.3.3 Análisis económico del 
 sector Construcción en 
 Bogotá y Cundinamarca

Comercio exterior – Exportaciones

En el 2017, Bogotá y Cundinamarca exportaron 
464.547 millones de pesos corrientes, corres-

pondiente al 1,6% del valor agregado del sector 
en el territorio y al 48,6% del total de las expor-
taciones del país. Bogotá y Cundinamarca mues-
tran una ventaja competitiva frente a Colombia 
y al resto del mundo, donde sus coeficientes de 
exportación fueron de 0,67% y 1,3%, respecti-
vamente.

En el gráfico 22 se observan las ventas de la 
construcción de Bogotá y Cundinamarca a los 
mercados internacionales, discriminadas por ca-
pítulos arancelarios, donde las exportaciones de 
vidrio y sus manufacturas representan el 44%, 
los productos cerámicos el 41%, las manufactu-
ras de piedra, yeso, cemento y amianto el 12% 
y los productos de sal, azufre, tierra, yeso, cal y 
cemento el 3%. La distribución del sector de la 
construcción de Bogotá-Cundinamarca, en com-
paración con la de Colombia, presenta un ma-
yor peso de los productos cerámicos y un menor 
peso de los productos de vidrio y sus manufac-
turas. 

Gráfico 22. Distribución de las exportaciones del sector de la construcción de 
Bogotá-Cundinamarca, según tipo de producto, 2017

Fuente: Legiscomex, cálculos Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
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Estados Unidos, Ecuador, México, República 
Dominicana y Perú reciben el 64% de las ex-
portaciones totales de la construcción de Bogo-
tá-Cundinamarca, con contribuciones de 22,3%, 
18,1%, 9,6%, 8,2% y 6,1%, respectivamente 
(véase gráfico 23). El HHI de exportaciones se 

ubicó en 1.107, ligeramente por debajo del en-
contrado en Colombia, lo cual quiere decir que 
también es importante para Bogotá-Cundina-
marca hacer esfuerzos para diversificar sus mer-
cados de exportaciones.
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Comercio exterior - Importaciones

En el 2017, el sector de la construcción de Bo-
gotá-Cundinamarca importó 808.498 millones 
de pesos corrientes, que corresponde al 2,7% 
del valor agregado total del sector y al 41% de 
las importaciones realizadas por la actividad en 
Colombia. El indicador de solvencia de importa-
ciones mide la capacidad del sector de financiar 
sus importaciones con sus exportaciones. Entre 
más alto sea el cociente importaciones/expor-
taciones, menor es la capacidad del sector de 
garantizar la adquisición de materias primas que 
necesita de otros países. En el 2017, el indicador 
de solvencia de importaciones de Bogotá-Cun-
dinamarca se ubicó en 1,68, en 0,4 unidades por 
debajo del de Colombia, lo cual indica mejor 
posición relativa del territorio para solventar la 
compra de materias primas con las ventas en los 
mercados internacionales.

En el gráfico 24 se muestra que el 36% de las 
importaciones del sector de la construcción co-
rresponden a vidrio y manufacturas; 29% a pro-
ductos cerámicos; 22% a manufacturas de pie-
dra, yeso, cemento, amianto, y 13% a productos 
de sal, azufre, tierras, piedras, yesos, cales y ce-
mentos. En comparación con Colombia, la dis-
tribución de las importaciones del sector de la 

construcción en Bogotá-Cundinamarca, muestra 
una mayor dependencia de vidrios y sus manu-
facturas y una menor de productos asociados a 
sal, azufre, tierra, yesos, cales y cementos.

Gráfico 23. Principales destinos de las exportaciones del sector de la construcción de 
Bogotá-Cundinamarca, 2017 (millones de pesos)

Fuente: Legiscomex, cálculos Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
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Gráfico 24. Distribución de las importaciones del 
sector de la construcción de Bogotá-Cundinamarca, 

según tipo de producto, 2017

Fuente: Legiscomex, cálculos Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD).
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El sector de la construcción de Bogotá-Cundi-
namarca importa de 89 países; de los cuales el 
66% de las exportaciones proceden de China, 
Brasil, Estados Unidos,  España y México con 

contribuciones de 30,3% ($512.336), 10,2% 
($187.181), 9,4% ($160.543), 8,8% ($147.349)  
y 7,8% ($136.688), respectivamente

Gráfico 25. Principales destinos de importaciones del sector de la construcción de 
Bogotá-Cundinamarca, 2017 (millones de pesos)

Fuente: Legiscomex, cálculos Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Comercio exterior – Balanza 
comercial

De acuerdo con Legiscomex, en el 2017, la ba-
lanza comercial del sector de la construcción 
de Bogotá-Cundinamarca presentó un déficit 
comercial de 343.951 millones de pesos corrien-
tes, que equivalen al 1,1% del valor agregado 
del sector en el territorio y al 34% del déficit de 
cuenta corriente del país. Las cuentas externas 
de la actividad edificadora en Bogotá-Cundina-
marca muestran el mismo patrón de comporta-
miento que en Colombia, donde se había obser-
vado que la producción nacional no alcanzaba 
a satisfacer las necesidades de materias primas 
del sector.

Según el gráfico 26, la balanza comercial del sec-
tor de la construcción en Bogotá-Cundinamarca 
presentó superávit en dos capítulos arancelarios 

y déficit en los otros dos. En particular, se obser-
van excedentes en vidrio y sus manufacturas y 
productos cerámicos, que no son lo suficiente-
mente grandes como para compensar los déficit 
de sal, azufre, tierras, piedras y manufacturas de 
piedra, yeso, cemento y amianto. De acuerdo 
con estas características, si el equilibrio de las 
cuentas externas fuera un objetivo de política 
económica, la estrategia será fortalecer los esla-
bones de la cadena donde el sector presenta ex-
cedentes, vidrio y sus manufacturas y productos 
cerámicos, de tal modo que las mayores ventas 
externas compensen los balances comerciales 
negativos del resto de capítulos arancelarios.

En el 2017, el sector de la construcción 
de Bogotá-Cundinamarca importó 

808.498 millones de pesos corrientes
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En el 2017, el sector de la construcción de Bogo-
tá–Cundinamarca realizó negocios internaciona-
les con 115 países, 19 menos que Colombia. El 
sector en el territorio registró superávit comer-
cial de $ 270.385 millones con 59 economías y 

un déficit comercial de $ 615.337 millones con 
las restantes 66. En los gráficos 27 y 28 se pue-
den observar los principales países con los cua-
les la construcción en Bogotá presentó balanzas 
positivas y negativas, respectivamente.

Gráfico 26. Balanza comercial de los principales productos asociados a la construcción de 
Bogotá-Cundinamarca, 2017
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Gráfico 27. Países con los cuales Colombia tiene balanza comercial con superávit en 
el sector de la construcción, Bogotá-Cundinamarca, 2017

Fuente: Legiscomex, cálculos Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Fuente: Legiscomex, cálculos Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
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Las cuentas con Ecuador, República Dominica-
na, Estados Unidos, Panamá y Jamaica explican 
el 64,7% del total del superávit comercial de 
la construcción en Bogotá-Cundinamarca, con 
aportes de 27,6%, 13,9%, 10,1%, 6,7% y 6,1%, 
respectivamente. En contraste, China, Brasil, Es-

paña, Alemania y la Zona Franca La Cayena con-
centran el 74% del déficit comercial del sector 
de la construcción de Bogotá-Cundinamarca, 
con contribuciones de 39,9%, 12,4%, 10,2%, 
6,1% y 5,5%, respectivamente.

Gráfico 28. Países con los cuales Bogotá-Cundinamarca tiene balanza comercial con superávit 
en el sector de la construcción, 2017

Fuente: Legiscomex, elaboración Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

En conclusión, de las cuentas externas de la activi-
dad del sector de la construcciónen Bogotá y Cun-
dinamarca se destacan los siguientes aspectos:

1. Existe poca diversificación de los mercados 
de exportaciones e importaciones, en par-
ticular, de este último. De manera similar, a 
Colombia se le recomienda mejorar la dis-
tribución de las ventas externas del sector 
entre los diferentes países para prevenir los 
efectos negativos de las oscilaciones eco-
nómicas de sus clientes.

2. Se debe mejorar el indicador de solvencia 
de importaciones, actualmente ubicado 
en 1,68, para garantizar el equilibrio de las 
cuentas externas y para mejorar la capacidad 
de abastecimiento de las materias primas en 
los mercados internacionales, se recomien-
da fortalecer los eslabones de productos ce-
rámicas y vidrio y sus manufacturas, donde 
ya se producen excedentes comerciales.

1.3.4 Organización de la 
 Iniciativa de Clúster de  

Construcción de Bogotá 
 y Cundinamarca

La Iniciativa de Clúster de Construcción de Bo-
gotá y Cundinamarca es un trabajo conjunto 
que se basa en una agenda, a través de diferen-
tes arreglos institucionales, para identificar y 
abordar los principales “cuellos de botella” que 
limitan la productividad y competitividad del 
sector en Bogotá y Cundinamarca. En esta ini-
ciativa participan y se articulan múltiples acto-
res con diferentes roles provenientes de empre-
sas, gremios, entidades de apoyo, academia y 
Gobierno (véase gráfico 29). Esta iniciativa que 
inició oficialmente en noviembre de 2017, se 
trazó como propuesta de valor para lograr que 
el sector de la construcción de Bogotá y Cun-
dinamarca sea reconocido nacional e interna-
cionalmente por ser un modelo de integración 
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regional con planeación ordenada del territorio 
y comprometido con el desarrollo sostenible de 
la actividad de la construcción en Bogotá y su 
zona de influencia19.

Lo anterior, obedeció a un proceso de reflexión 
estratégica en el que participaron diversos líde-
res sectoriales pertenecientes al sector empresa-
rial, académico, gubernamental y a los gremios. 
Este proceso definió, además, cuatro pilares es-
tratégicos para la iniciativa: 

• Fortalecimiento empresarial: se desarro-
llan proyectos y acciones que buscan mejo-
rar la eficacia y la eficiencia de los procesos 
de producción, generar mecanismos efica-
ces de relacionamiento, fomentar la inter-
nacionalización, focalización de nichos de 
mercado, fortalecer el talento humano del 
sector, entre otros. 

• Innovación: tiene por objeto fomentar la in-
corporación tecnológica en todas las áreas 
a partir de un permanente sondeo sobre las 
tendencias del sector, identificación de re-
tos que lleven al sector a mejorar su capaci-
dad de innovar en sus procesos, servicios y 
en su forma de competir.

• Sostenibilidad de la cadena de valor: se de-
sarrollan iniciativas prácticas que partiendo 
de la sostenibilidad permitan desarrollar 
nuevos negocios y mejores entornos. 

• Articulación regional: tiene como objetivo 
fortalecer la articulación del sector en Bo-
gotá y Cundinamarca, con el fin de lograr 
mejores prácticas que promuevan la facili-
tación de trámites en el sector, la integra-
ción de procesos y la consolidación de un 
modelo ordenado del territorio.

Gráfico 29. Tipos de actores que participan en la Iniciativa de Clúster de Construcción 
de Bogotá-Cundinamarca

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá (2018).

19. Municipio que hacen parte de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Bogotá: “Arbeláez, Cabrera, Cajicá, Cáqueza, Carmen de 
Garupa, Chía, Chipaque, Choachí, Chocontá, Cogua, Cota, Cucunubá, Fómeque, Fosca, Fúquene, Fusagasugá, Gachalá, Gachancipá, 
Gachetá, Gama, Granada, Guachetá, Guasca, Guatavita, Guayabetal, Gutiérrez, Junín, La Calera, Lenguazaque, Machetá, Manta, Medi-
na, Nemocón, Pandi, Pasca, Quetame, San Bernardo, Sesquilé, Sibaté, Silvania, Simijaca, Soacha, Sopó, Suesca, Susa, Sutatausa, Tabio, 
Tausa, Tenjo, Tibacuy, Tiribita, Tocancipá, Ubalá, Ubaque, Ubaté, Une, Venecia, Villapinzón y Zipaquirá.
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La gobernanza de la iniciativa se basa en cuatro 
instancias, que cumplen funciones específicas: 
Consejo Ampliado, Comité Ejecutivo, Secretaría 
Técnica y cuatro mesas de trabajo que guardan 
correspondencia con los pilares estratégicos 
(véase gráfico 30). 

• El Consejo Ampliado es un espacio de visión 
compartida y socialización de la estrategia 
del clúster, el cual una vez al año presenta 
de manera amplia al sector los resultados de 
proyectos y acciones y el plan de trabajo de-
finido para la siguiente vigencia.

• El Comité Ejecutivo es el órgano que direc-
ciona las acciones de la iniciativa de clúster 

y traza el mapa de ruta en materia de agen-
da estratégica de la iniciativa. 

• La Secretaría Técnica ejercida por la Cámara 
de Comercio de Bogotá (CCB) lidera la for-
mulación, ejecución y seguimiento de los 
proyectos y acciones de la iniciativa defini-
dos por el Comité Ejecutivo. 

• Las mesas de trabajo o líneas estratégicas 
son espacios de articulación de diferentes 
actores, donde se implementan proyectos 
específicos que responden a las necesida-
des del sector definidas por el Comité Eje-
cutivo. 

Gráfico 30. Organigrama de la Iniciativa de Clúster de Construcción de Bogotá y Cundinamarca

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá (2017).

Hasta el 2018, en la Iniciativa de Clúster de 
Construcción han participado 319 actores, de 
los cuales el 42% son empresas, 20% son ins-
tituciones de capacitación o educación supe-
rior, 17% entidades del Gobierno, 14% gremios 

y el 7% restante entidades de soporte o com-
plementarias al sector. Cuenta con más de 50 
actores que forman parte de los proyectos que 
actualmente son de la agenda estratégica de la 
iniciativa. 
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Tejido empresarial

El sector de la construcción se encuentra con-
formado por 45 actividades económicas; estas 
agrupan 66.697 empresas de diferentes tamaños 
(microempresas, pequeñas, medianas y grandes), 

que representa el 14% del total del tejido empre-
sarial de Bogotá y Cundinamarca. En el cuadro 
7 se presenta la clasificación de las principales 
actividades, las cuales agrupan el 79% del total 
de las empresas del sector (Cámara de Comercio 
de Bogotá, 2018).

Tamaño de empresas

Según el Registro Mercantil de la Cámara de Co-
mercio de Bogotá, en 2017 el sector de la cons-
trucción en Bogotá-Cundinamarca tiene un total 
de 66.697 empresas, de las cuales en su orden el 
76% (50.896) son microempresas, 17% (11.120) 
pequeñas, 4% (2.711) medianas y el 3% restan-
te (1.970) grandes (véase gráfico 31). 

Cuadro 7. Clasificación de las actividades económicas que conforman el Clúster de Construcción

Código CIIU Descripción actividad económica Número de empresas Participación

6810 Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arren-
dados 12.894 19%

4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y pro-
ductos de vidrio en establecimientos especializados 8.034 12%

4111 Construcción de edificios residenciales 6.919 10%

4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil 6.653 10%

4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil 5.045 8%

6820 Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución 
o por contrata 3.776 6%

4663
Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos 
de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales 
de fontanería y calefacción

3.323 5%

4659 Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo 
n.c.p. 3.299 5%

2511 Fabricación de productos metálicos para uso estructural 2.433 4%

n.c.p. = no clasificado previamente.
Fuente: Registro Mercantil. Cámara de Comercio de Bogotá (2017).

Gráfico 31. Distribución por tamaño de empresa, 
2017

Fuente: Registro Mercantil. Cámara de Comercio 
de Bogotá (2017).
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Microempresas Pequeñas
Medianas Grandes

La actividad económica de la 
construcción se encuentra conformada 
por 45 actividades económicas; estas 

agrupan 66.697 empresas de diferentes 
tamaños (microempresas, pequeñas, 

medianas y grandes).
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El Clúster de Construcción de Bogotá-Cundina-
marca cuenta con diversos tipos de sociedad y 
de representación jurídica de las empresas. Las 
microempresas se conforman en mayor número 
como persona natural, mientras las medianas y 

grandes como sociedades por acciones simple. 
En el cuadro 8 podemos observar el número de 
empresas según tipo de sociedad que  confor-
man cada uno de los segmentos mencionados. 

Cuadro 8. Tipo de sociedad y número de empresas en el sector de la construcción

Fuente: Registro Mercantil. Cámara de Comercio de Bogotá (2017).

Tipo de sociedad Grande Mediana Microempresa Pequeña Total general

Sociedad por acciones simplificadas  1.243  1.803  23.504  7.532  34.082 

Persona natural  60  165  22.250  790  23.265 

Sociedad limitada  108  253  3.005  1.477  4.843 

Sociedad en comandita simple  58  128  831  629  1.646 

Sociedad anónima  396  265  187  383  1.231 

Empresa unipersonal  5  5  495  73  578 

Régimen común ESAL  5  3  384  25  417 

Sociedad extranjera  66  45  120  84  315 

Sociedad en comandita por acciones  28  42  77  113  260 

Otro  1  2  35  9  47 

Empresa asociativa de trabajo  6  4  10 

Sociedad colectiva  2  1  3 

Total general  1.970  2.711  50.896  11.120  66.697 

En el mapa 1 se muestra la ubicación geográfica 
de las empresas conforme al tamaño de cada una 
de estas. La gran empresa se encuentra concen-
trada en las localidades de Chapinero, Usaquén, 
Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Santa Fe, Los 

Mártires, Puente Aranda y Fontibón. Asimismo, 
se observa en el mapa que la tendencia de ubi-
cación se dispersa hacia las localidades periféri-
cas de la ciudad en la medida que es menor su 
tamaño.

El Clúster de Construcción de Bogotá-Cundinamarca 
cuenta con diversos tipos de sociedad y 

de representación jurídica de las empresas.
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Mapa 1. Georreferenciación de las empresas del sector de la construcción en Bogotá

Elaborado por: Dirección de Gestión del Conocimiento - Cámara de Comercio de Bogotá.
Fuente: Registro Mercantil de la CCB. Empresas matriculadas y renovadas a 31 de diciembre de 2018.
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El crecimiento económico en el largo plazo 
se fundamenta de manera importante en 
el aumento de la productividad, la cual se 

asocia a los factores de absorción y transferen-
cia de conocimiento y tecnologías existentes, 
para que se logre el constante fortalecimiento 
e innovación de las unidades productoras de to-
das las actividades económicas del país. De esta 
forma, en Colombia, en el marco de la política 
de desarrollo productivo (PDP), definida en el 
CONPES 3688, se plantea como una de las tres 
principales estrategias para solucionar las fallas 
de mercado en la economía nacional, “cerrar las 
brechas de capital humano a través de la articu-
lación del Sistema Nacional de Educación con la 
presente política” y de esta forma lograr el au-
mento en la pertinencia de la oferta y demanda 
de capital humano que responda a los intereses 
de los sectores económicos.

Según un informe reciente de McKinsey Global 
Institute (MGI), “Jobs lost, jobs gained: Workfor-
ce transitions in a time of automation”, hacia el 
2030 el tipo de competencias requeridas por las 
compañías experimentará un giro, con profun-
das implicaciones para los planes de carrera de 
las personas en las organizaciones. Razón sufi-
ciente para que sean las empresas, ante la alta 
aceptación de ejecutivos y expertos, y siempre 
en articulación con los diferentes actores de go-
bierno, apoyo al desarrollo empresarial y acade-
mia asociados a su sector económico, los prin-
cipales actores llamados a invertir en capacitar 
y recalificar a sus trabajadores actuales y así sa-
tisfacer su demanda y objetivos de desempeño 
ante la constante y rápida transformación de las 
actividades económicas y negocios (McKinsey 
Global Institute, 2017a).

De esta forma, en la inminente tendencia de 
adopción de herramientas, metodologías y so-
luciones digitales que han facilitado la labor de 
profesionales y las organizaciones en el sector, 
es necesario repensar los roles laborales exis-
tentes y cómo las personas en estos cargos se 
adaptarán gracias al desarrollo de competencias 
y uso de soluciones tecnológicas que permitirán 
mayor eficiencia en el desarrollo de iniciativas, 

la gestión de proyectos y la toma de decisiones 
que consoliden el quehacer de las organizacio-
nes en la actividad de la construcción.

En este sentido, para lograr una lectura de la de-
manda del sector, se aplicaron combinaciones 
de métodos cuantitativos y cualitativos para 
identificar la forma en que los sectores realizan 
su búsqueda, selección, reclutamiento y manejo 
del recurso humano.  Por consiguiente, en este 
capítulo se explicarán las denominaciones de 
cargo, los perfiles educativos que los surten, las 
remuneraciones y los mecanismos contractuales 
utilizados, indagan directamente sobre los perfi-
les ocupacionales de difícil manejo. 

Para lograr lo anterior, se indagaron diferentes 
fuentes de información: Servicio Público de Em-
pleo (SPE), agencias de empleo, empresas del 
sector, redes (gremios y centros de formación) 
y cazatalentos. Partiendo del análisis de estas se 
realiza una priorización de cargos de difícil con-
secución, los cuales tendrán un análisis en cuan-
to a formas de contratación, criterios de vincula-
ción, entre otros. Acompañado de un análisis de 
perfiles a través de las ocupaciones más deman-
dadas y los cargos de más difícil consecución.

2.1 Análisis de 
 condición de 
 demanda actual  

en las empresas
Para realizar el análisis de condición de deman-
da actual en empresas que conforman el Clús-
ter de Construcción, se tomó una muestra de 34 
empresas por conveniencia de las empresas del 
sector, así como instituciones de educación su-
perior y gremios del sector, tipo de muestra que 
respondió a la configuración de este, tanto en 
términos de tamaño como de distribución por 
los eslabones de la cadena. Lo anterior garantiza 
que el estudio abordará a las empresas líderes 
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del sector para responder por las dinámicas del 
mercado laboral, no solo desde la visión de su 
negocio, sino también desde uno más holístico.

El análisis de las condiciones de demanda para 
el Clúster de Construcción se basa en la selec-
ción y contacto con empresas de sus cuatro 
principales eslabones y su relacionamiento con 
actores clave del sector como las instituciones 
de educación superior, agremiaciones y enti-
dades de apoyo. Por lo cual, se ha contactado 
con diferentes tipos de actores para aplicar ins-
trumentos de levantamiento de información y 
entrevistas para entender la articulación entre 
la demanda requerida y los procesos de con-
vocatoria, selección y contratación de mano 
de obra en los diferentes niveles, desde roles 
operativos hasta cargos gerenciales y estratégi-
cos; dicha demanda se hace necesaria según los 
proyectos y la transformación de la actividad 
constructiva. 

Según el Ministerio de Trabajo de Colombia, el 
sector de la construcción, gracias a su impor-
tancia y proyección económica, continuará de-
mandando aquellas ocupaciones que han sido la 
base de las actividades que se desempeñan en los 
procesos productivos tradicionales, tales como 
mamposteros, carpinteros, enfoscadores (pañe-
tadores), masilladores y pintores, por mencionar 
algunos de los más importantes (Ministerio de 
Trabajo, 2015). Por su parte, para el futuro se re-
querirá que las ocupaciones asociadas a niveles 
administrativos, profesional y gerencial realicen 
un nuevo conjunto de actividades, generen nue-
vo conocimiento, desarrollen competencias y ac-
titudes para responder al manejo adecuado de las 
nuevas tecnologías que impactarán el desarrollo 
futuro de la actividad económica. Por lo cual, de-
bido al desarrollo que ha presentado el sector, 
el análisis que se plantea en el presente estudio 
estará enfocado en cargos directivos o estratégi-
cos, así como se especifica en el gráfico 32.

Gráfico 32. Niveles de cargo en el Clúster de Construcción

Fuente: elaboración propia, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
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Las 34 empresas que participaron en esta fase, 
dan por resuelta su condición de convocatoria, 
selección y contratación de mano de obra y per-
sonal comercial por medio de organizaciones 
temporales como aliados estratégicos de este 
proceso. Las direcciones de recursos humanos y 
sus encargados suelen llevar a cabo labores de 
control y verificación a los procesos realizados 
por las temporales, para así garantizar el debido 
proceso y estándar de cumplimiento requerido 
para las vacantes solicitadas. 

La relación empresa-temporal es estable y condi-
cionada a los picos de demanda de proyectos de 
construcción del sector. Para empresas partici-
pantes del eslabón de construcción, el personal 
contratado suele contar con las certificaciones, 
verificación de antecedentes y pruebas técnicas 
requeridas para el desempeño de las labores y 
cargos solicitados. Ante el auge de plataformas 
y soluciones tecnológicas como Elempleo.com, 
la cual permite el desarrollo de procesos de con-
secución de perfiles de talento humano, algunas 
empresas líderes del sector han iniciado proce-
sos de diversificación para contar con varias al-
ternativas que garanticen la ágil respuesta a la 
demanda de capital requerido por las organiza-
ciones.

Si bien las temporales, es decir, aquellas que 
contratan la prestación de servicios con terce-
ros beneficiarios, son los agentes encargados 
de la verificación de experiencia, certificacio-
nes y calificación de la mano de obra requerida, 
en empresas asociadas al eslabón de insumos y 
materias primas, se suelen presentar inconformi-
dades o vacíos para el personal contratado. De 
acuerdo con la información primaria recogida, 
las empresas de este eslabón requieren personal 
con experiencia previa y dominio de los insumos 
y productos, y al carecer de esta trayectoria, son 
las mismas organizaciones las que terminan en-
cargadas en capacitar al personal en el conoci-

miento técnico y de aplicación de las soluciones 
ofertadas al mercado. Muchos de los procesos 
de capacitación suelen desarrollarse in house, 
es decir, con personal, herramientas, espacios y 
metodologías propias de cada una de las empre-
sas fabricantes y proveedoras de insumos para la 
construcción.

Esta condición aporta dos de las principales difi-
cultades que existen en empresas del sector de 
la construcción: la calidad de aplicación de co-
nocimientos y falta de competencias transver-
sales asociadas a las tareas que desempeña el 
personal en los diferentes cargos de los negocios 
de la construcción. Este tipo de habilidades se 
asocia a competencias de tipo intelectual, per-
sonal y organizacional (Ministerio de Educación, 
2013), que permiten el análisis de escenarios, 
gestión de información, comunicación efectiva 
y toma de decisiones para la efectiva gestión 
de proyectos (Elagec, Universidad de los Andes, 
2016) e iniciativas en negocios de la actividad 
constructora. 

De esta manera, las competencias transversales 
se convierten en uno de los principales criterios 
de vinculación del capital humano por parte de 
los empresarios. Los trabajadores que ejercen su 
profesión o labor en el sector de la construcción, 
si bien cuentan con una buena fundamentación 
de saberes asociados a su carrera, carecen de 
competencias transversales que permitan la efi-
ciente gestión de equipos a su cargo y su proyec-
ción en roles disponibles en las organizaciones 
(véase gráfico 33). Las empresas del sector, al 
entender esta condición, han creado y puesto en 
marcha planes de desarrollo personal y profesio-
nal, que con acciones de capacitación in house 
o con el apoyo de consultores expertos logren 
desarrollar este tipo de competencias para el 
fortalecimiento de su rol y desenvolvimiento en 
las estructuras organizacionales de los negocios 
de la construcción.

Debido al desarrollo que ha presentado el sector, el análisis que se plantea en el 
presente estudio estará enfocado en cargos directivos o estratégicos.
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Las compañías que conforman el sector de la 
construcción seleccionan y contratan diversos 
perfiles para las funciones en diferentes niveles 
de complejidad y experiencia existentes en las 
organizaciones; esto hace que los equipos de 
trabajo de las empresas cuenten con alta diversi-
dad de egresados de distintas universidades del 
país. Pero, a su vez, condiciona la adaptabilidad 
de los egresados a nuevas funciones alineadas 
con estrategias organizacionales y tendencias 
sectoriales actuales, como la aplicación de me-
todologías BIM, conocimiento y desarrollo de 
saberes y normativa en construcción sostenible 
y el manejo de soluciones tecnológicas que per-
mitan la digitalización de procesos estratégicos 
en las organizaciones.

Ante esta condición, las empresas, en cabeza de 
sus direcciones de recursos humanos y áreas de 
gestión de proyectos, han generado y participa-
do de espacios que promueven la articulación 
empresa-universidad para lograr así la actualiza-
ción de los programas de formación dados por 
las instituciones de educación superior, y de esta 

forma garantizar que sus egresados se adapten 
ante los entornos de negocio cambiantes evi-
denciados en el sector. La puesta en marcha de 
planes de desarrollo personal y profesional ha 
contribuido a la creación de semilleros de ta-
lentos en las organizaciones. Estos semilleros 
han permitido la contratación de diversos tipos 
de profesionales, que, con su buen desempeño, 
competencias y competencias transversales, 
pueden ser promovidos a cargos directivos y es-
tratégicos en empresas de la construcción. Este 
tipo de estrategias ha permitido mantener los ni-
veles de rotación de personal por debajo del 5% 
como media del sector, la cual es inferior a la 
tasa de rotación de otros sectores económicos 
que están movilizando la economía, como es el 
caso del desarrollo de software y servicios rela-
cionados con 26,45%  (Portafolio, 2019).

Finalmente, acorde con las consultas realizadas, 
los resultados cualitativos frente a los requeri-
mientos de talento humano en áreas estratégi-
cas, para las diferentes empresas del sector con-
sultadas, se resumen a continuación: 

Gráfico 33. Perfil más demandado por los empresarios

Fuente: elaboración propia, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
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Empresas industriales e insumos

Los profesionales postulantes a los cargos pue-
den proceder de la estructura actual de la em-
presa o de convocatorias externas. Se prefieren 
personas con conocimiento del sector y con 
afinidad técnica y de desarrollo al producto. Se 
busca que quien ocupe los cargos de este seg-
mento tenga habilidades para el manejo de per-
sonal en estructuras formales e informales, con 
habilidades para el manejo de equipos de traba-
jo y solución de conflictos con los trabajadores, 
operarios y contratistas. Asimismo, debe ser un 
profesional con amplia experiencia en temas de 
producción, logísticos y operativos, por lo cual 
debe estar actualizado en cumplimiento de nor-
mas para operación de plantas, demostrando 
agilidad en la solución de problemas logísticos 
para el abastecimiento y despacho de materias 
primas o productos. No es común la contrata-
ción de profesionales procedentes de otros sec-
tores económicos como retail o petrolero. Valo-
ran profesionales involucrados en procesos de 
innovación asociados a fabricación avanzada, 
nuevas tecnologías y maquinarias.

Empresas constructoras

Los profesionales que ocupan los cargos suelen 
proceder de la estructura interna de la organi-
zación o de empresas en el mismo eslabón de la 
cadena de valor o competidoras. Se confía en la 
formación técnica y científica dada por las uni-
versidades y se reconoce la carencia de habilida-
des transversales de los profesionales. Se espe-
ran profesionales con habilidades y experiencias 
en diferentes áreas del negocio de la construc-
ción, en donde no solo se especialicen en diseño 
o procesos constructivos, sino también sepan de 
gestión de proyectos, negociación, planeación, 
relacionamiento con clientes, manejo de equi-
pos de trabajo y solución de problemas. Para los 
profesionales en estos cargos, se promueve su 
vinculación a áreas estratégicas del negocio y li-
derazgo de nuevos proyectos organizacionales. 
Ante las diferentes tendencias del sector se es-
pera que los profesionales tengan conocimien-

tos en nuevas tecnologías de software, métodos 
de construcción, materiales y metodologías ági-
les para la gestión de proyectos.

Empresas de consultoría

Ante el rezago de Colombia en nuevas metodo-
logías y métodos de diseño y construcción, se 
reconoce la carencia de profesionales en capaci-
dad de asesorar y desarrollar proyectos de con-
sultoría en construcción sostenible, hidráulica, 
entre otras. Los profesionales suelen contar con 
buena formación universitaria en los campos de 
arquitectura, diseño e ingeniería, pero carecen 
de habilidades para el desarrollo de nuevos ne-
gocios, propuestas y proyectos innovadores en 
diferentes campos de la construcción. La falta 
de conocimientos técnicos en campos específi-
cos e innovadores de la construcción afecta el 
desarrollo ágil de nuevas propuestas, clientes y 
la materialización de resultados medibles y de 
impacto en el negocio tradicional de la cons-
trucción. A su vez, los profesionales carecen de 
habilidades de negocio que permitan la gestión 
de nuevos clientes, negociación, modelación fi-
nanciera y estrategias comerciales. Se requieren 
profesionales con estudios de posgrado, educa-
ción ejecutiva y complementaria especializada 
en diferentes campos de la construcción que 
permita la conformación de equipos realmente 
interdisciplinarios en las empresas de la activi-
dad económica.

Empresas de nuevas tecnologías

Al ser un nuevo eslabón en la cadena de valor 
de la construcción, los profesionales requeridos, 
si bien cuentan con formación universitaria o 
experiencia en otros sectores económicos, des-
conocen el funcionamiento del sector, sus ten-
dencias, metodologías e innovaciones. Para las 
empresas es un sobrecosto la formación o induc-
ción que deben dar a los profesionales. Los nue-
vos productos o servicios desarrollados suelen 
contar con retrasos ante la ausencia de conoci-
mientos específicos en metodologías y nuevas 
tecnologías.
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De acuerdo con estudios internacionales de Mc-
kinsey&Co, el sector de la construcción cuenta 
con un bajo nivel de digitalización afectando de 
manera directa la productividad, es así que tiene 
5% de digitalización que crece a un ritmo lento. 
Ante este contexto, están apareciendo nuevas 
empresas del sector que buscan aumentar los 
niveles de apropiación de la tecnología en em-
presas del sector, mediante la vinculación de 
herramientas como los drones autónomos para 
planear sitios de construcción de forma digital 
y proporcionar un mayor nivel de precisión; la 
impresión 3D que hace posible insertar sensores 
inalámbricos en las paredes de una propiedad, 
logrando la integración total de la tecnología y 
el entorno construido requerido para edificios 
genuinamente inteligentes; el Modelado de In-
formación de Construcción (BIM, por sus siglas 
en inglés) como proceso que involucra la gene-
ración y gestión de representaciones digitales de 
las características físicas y funcionales de los lu-
gares; el uso de dispositivos inteligentes y de la 
realidad virtual como oportunidad para la trans-
formación empresarial.

2.2 Análisis de 
 condición de 
 demanda actual,  

según las agencias 
de empleo

En los mercados laborales las agencias de em-
pleo se consolidan como actores centrales por 
su papel de intermediación entre la oferta y la 
demanda laboral. Estas instituciones prestan ser-
vicios de registro y orientación a personas y em-
pleadores, así como asesorías para la búsqueda 
de empleo y generación de vacantes, entre otros 
servicios. Para el caso colombiano, el artículo 
31 del Decreto 722 de 2013 establece que estas 
agencias tienen como función “analizar los per-
files, aptitudes, conocimientos y cualificación 

profesionales de los trabajadores que requieran 
sus servicios para la búsqueda de empleo y los 
requerimientos y características de los puestos 
de trabajo ofertados”.

Asimismo, en el país, varias de estas institucio-
nes desarrollan procesos de formación para el 
trabajo, con la finalidad de ampliar y generar las 
capacidades adecuadas en los trabajadores. Este 
factor contribuye al mejoramiento de las cuali-
ficaciones laborales de la población y permite 
el cumplimiento de condiciones legales para el 
desempeño laboral en ciertas ocupaciones. Es-
tas instituciones han desempeñado un papel de-
terminante en la generación y certificación de 
estas capacidades necesarias para desempeñar-
se en empleos que impliquen condiciones parti-
culares del trabajo.

Las funciones desarrolladas por las agencias y su 
participación en los procesos de capacitación las 
convierten en actores clave para la recolección 
de información, en el marco del desarrollo de la 
metodología de cierre de brechas de capital hu-
mano. Su valor estratégico radica en la posibili-
dad que tienen para identificar las necesidades 
de los empresarios, en términos de formación de 
la oferta laboral, así como alertar sobre los cam-
bios y dinámicas propias del mercado laboral.

Con lo anterior, y en el marco de la metodolo-
gía aplicada en el presente estudio, se desarro-
lló y utilizó un instrumento de recolección de 
información, para ser aplicado a las agencias 
de empleo, con el fin de recabar y estandarizar 
información que sirva como base para la identi-
ficación de las brechas de capital humano en el 
sector de la construcción.

2.2.1 Relación de los sectores  
con las agencias

La información obtenida por medio de estos ac-
tores tiene mayor relación con los cargos ope-
rativos. Las actividades económicas más atrac-
tivas, según la experiencia de las agencias de 
empleo, son aquellas relacionadas con los secto-
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res de industrias creativas, servicios financieros 
y turismo (véase gráfico 34). Las motivaciones 
para preferir estas actividades económicas están 
en orden de importancia entre la buena remune-

ración, la generación de empleo, seguida de la 
posibilidad de crecimiento laboral y, finalmente, 
por gusto personal.

Desde la experiencia de las agencias, aunque el 
sector de la construcción no presenta altos nive-
les de atracción, existe interés por parte de las 
personas para vincularse laboralmente al sector, 
ya que es generador de empleo debido a la tem-
poralidad de los proyectos y la vinculación labo-
ral que se da fácilmente, además es una opción 
de primer empleo para la población joven.

Gráfico 34. Nivel de atractividad del sector

Fuente: elaboración propia a partir de la información encuestada.

Sin embargo, en el momento de aplicar a las va-
cantes aún existen ciertas limitantes: el incum-
plimiento de los niveles requeridos en cuanto a 
competencias específicas o transversales, flexi-
bilidad de horario, cercanía geográfica al lugar 
del trabajo, comunicación asertiva, entre otros.

Desde la experiencia de las agencias, aunque el sector 
de la construcción no presenta altos niveles de atracción, 
existe interés por parte de las personas para vincularse 

laboralmente al sector.
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La demanda laboral, desde el punto de vista 
teórico, se deriva de la demanda de produc-
tos y servicios en cuya producción se utiliza 

el factor trabajo; es así como existe una relación 
directa entre el número de trabajadores y las 
necesidades de satisfacer el mercado. De esta 
manera, este concepto hace referencia al sector 
productivo y a los requerimientos específicos 
que estos tienen para cumplir con la actividad 
económica que se han propuesto. 

Por tanto, este capítulo indaga sobre dichas 
necesidades de capital humano a través de la 
información que se obtiene desde el sector pro-
ductivo. La investigación, desde la perspectiva 
de los empresarios, debe concentrarse en las 
demandas específicas por competencias y per-
files que requiere el sector en Bogotá. Por tan-
to, a partir de esta fase metodológica, se deter-
minan los problemas de capital humano en los 
perfiles más relevantes para la competitividad 
de la actividad productiva, arrojando para ello 
tanta información cuantitativa como cualitati-
va al respecto. 

3.1 Ocupaciones más 
demandadas

El sector de la construcción es reconocido por 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
como uno de los de mayor dinámica de creci-
miento en empleo (véase gráfico 35) y, por tan-
to, de los que deberá dar respuesta ágil a retos 
en términos de cantidad y calidad del recurso 
humano que emplea y a los diversos cambios 
tecnológicos, organizacionales, demográficos y 
socioeconómicos que impactarán el desarrollo 
futuro de la actividad económica.

Pese al enfoque del estudio, no serán los perfi-
les de capital humano que desempeñen tareas 
más técnicas y operativas. A partir de la siguien-
te fuente de información se evidencian algunas 
otras necesidades, que muestran que las empre-
sas no hacen búsquedas de capital humano es-
tratégico o especializado mediante los motores 
de empleo. 

Gráfico 35. Sectores con mayor dinámica de crecimiento en empleo

Fuente: OIT - Modelo de Proyección de Empleo para Colombia 2018.
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Las fuentes de información que permiten cono-
cer la demanda laboral en Colombia vienen en 
proceso de construcción y fortalecimiento. Es 
así como por medio de la Unidad Administrativa 
Especial del Servicio Público de Empleo (Uaes-
pe), del Ministerio de Trabajo, el país le ha apos-
tado a la creación de una red que permita la arti-
culación entre oferta y demanda laboral, lo cual 
requiere la consolidación de bases de datos que 
permitan hacer dicha relación. La información 
del Servicio Público de Empleo (SPE) permite co-
nocer el comportamiento de la demanda laboral 
de un determinado territorio o sector con res-
pecto a la oferta formal de empleo. A partir de lo 
anterior, según información del SPE, el número 
de vacantes publicadas por el Clúster de Cons-

trucción ascendió a 17.021 durante el periodo 
comprendido entre 1º de enero de 2016 al 31 de 
diciembre de 2017. Estas 17.021 vacantes se dis-
tribuyeron en 256 ocupaciones.

El 80% de las publicaciones se concentran en 
55 ocupaciones; de estas, ocho representan el 
30%, principalmente solicitan vendedores y au-
xiliares de ventas en tiendas, almacenes y afines 
(7,83%), auxiliares de contabilidad y cálculo 
de costos (5,01%), ingenieros no clasificados 
en otros grupos primarios (3,61%), oficiales y 
operarios de la construcción de obra gruesa y 
afines no clasificados en otros grupos primarios 
(3,57%), entre otras (véase cuadro 9).

Cuadro 9. Número y porcentaje de publicaciones por ocupación

Dígito Ocupación Publicaciones % del total

5223 Vendedores y auxiliares de venta en tiendas, almacenes y afines 1.332 7,83

4311 Auxiliares de contabilidad y cálculo de costos 852 5,01

2149 Ingenieros no clasificados en otros grupos primarios 615 3,61

7119
Oficiales y operarios de la construcción de obra gruesa y afines no clasificados en otros 
grupos primarios

607 3,57

5249 Otros vendedores no clasificados en otros grupos primarios 547 3,21

4229
Otros empleados de servicios de información al cliente no clasificados en otros grupos 
primarios

446 2,62

2411 Contadores 430 2,53

4321 Empleados de control de abastecimientos e inventario 404 2,37

8189
Otros operadores de máquinas y de instalaciones fijas no clasificados en otros grupos 
primarios

382 2,24

4226 Recepcionistas generales 378 2,22

3131 Operadores de plantas de producción de energía 363 2,13

2142 Ingenieros civiles 333 1,96

9621 Mensajeros, mandaderos, maleteros y repartidores 301 1,77

2161 Arquitectos constructores 291 1,71

2269 Otros profesionales de la salud no clasificados en otros grupos primarios 276 1,62

2141 Ingenieros industriales y de producción 265 1,56

3117 Técnicos de minas y metalurgia 260 1,53

4222 Empleados de centros de llamadas 260 1,53

3259
Otros técnicos y profesionales del nivel medio de la salud no clasificados en otros gru-
pos primarios

246 1,45

4214 Cobradores y afines 238 1,40



60

Dígito Ocupación Publicaciones % del total

2133 Profesionales de la protección medioambiental 236 1,39

7411 Electricistas de obras y afines 236 1,39

9313 Obreros y peones de la construcción de edificios 227 1,33

2511 Analistas de sistemas 223 1,31

2413 Analistas financieros 208 1,22

5169 Otros trabajadores de servicios personales no clasificados en otros grupos primarios 191 1,12

3313 Técnicos de contabilidad y afines 175 1,03

2431 Profesionales de la publicidad y la comercialización 171 1,00

Asimismo, a partir de la información de las va-
cantes publicadas, se puede llegar a realizar el 
análisis de la variable educación. En cuanto a 
este, se demuestra que las vacantes publicadas 
que demandan niveles de formación de edu-
cación superior abarcan el 74%, mientras que 

Es evidente que la demanda del Clúster de Cons-
trucción muestra la necesidad de tener mano 
de obra cualificada. Además de la ocupación y 
el nivel de educación, un criterio importante a 
la hora de contratar personal es la experiencia. 

Según las vacantes publicadas, el 75,9% de la 
demanda exige una experiencia mayor a siete 
meses, y solo el 17% requiere personal con ex-
periencia entre uno y seis meses o sin experien-
cia (véase gráfico 37).

Fuente: Servicio Público de Empleo (2018).

aquellos que solicitan niveles de educación más 
bajos del nivel bachillerato reúnen el 26% de 
las solicitudes de las empresas del clúster. En 
el gráfico 36 se observa el nivel de educación 
requerido ante las necesidades del mercado la-
boral.

Gráfico 36. Niveles de educación según vacantes publicadas

Fuente: Servicio Público de Empleo (2018).
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Gráfico 37. Número y porcentaje de publicaciones por experiencia

Fuente: Servicio Público de Empleo (2018).
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Retomando el punto anterior, al analizar la co-
rrelación entre el nivel de educación y la expe-
riencia requerida (véase cuadro 10), se encuen-
tra que 6% de las publicaciones representan un 
grado de inclusión de población que normal-
mente tendría dificultades de obtener un traba-
jo; este es aquel con un bajo nivel de educación 
y experiencia no mayor a seis meses, indicando 
que es un sector con baja vinculación laboral de 
esos perfiles y un nivel de cualificación medio 

y alto para el capital humano. De igual forma, 
la inclusión de los recién egresados de técnicos, 
tecnológicos y profesionales representa 11% de 
las publicaciones. Esto podría indicar que efec-
tivamente los empleadores se encuentran inte-
resados en formar profesionales sin experiencia 
laboral, con el fin de explotar las competencias 
adquiridas durante los años de formación, para 
poderlas potenciar y moldear a las necesidades 
que tiene el sector. 

Cuadro 10. Publicaciones por experiencia y nivel de educación

Nivel de educación

Experiencia requerida

Sin expe-
riencia

1-6 
meses

7-12 
meses

13-24 
meses

25-36 
meses

37-60 
meses

Mayor a 
60 meses

No 
especifica

Total

No especifica 104 208 367 195 80 61 22 24 1.061

Primaria 58 7 122 68 15 20 1 44 335

Secundaria 171 2 346 184 114 69 14 87 987

Bachillerato 362 32 683 404 154 91 98 219 2.043

Técnica 591 55 1.140 815 312 162 94 266 3.435

Tecnológica 370 13 693 722 323 143 36 99 1.399

Universitario 857 25 1.116 1.407 1.169 852 133 302 5.861

Especialización 47 10 54 105 140 280 77 121 834

Maestría 1 0 0 8 2 20 15 15 61

Doctorado 0 0 0 0 2 0 3 0 5

Total 2.561 352 4.521 3.908 2.311 1.698 493 1.177 17.021

Fuente: Servicio Público de Empleo (2018).
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Por otro lado, los niveles salariales ofrecidos en 
las vacantes publicadas se concentran en sala-
rios menores o iguales $ 2.000.000 (68,6%), los 
salarios entre $ 2.000.000 y $ 15.000.001 re-
presentan 9,8% y los salarios a convenir repre-
sentan 21,6%; lo cual muestra que una de las 
razones de poca atracción del sector puede ser 

que la remuneración no sea proporcional a los 
niveles de formación requeridos, dado que más 
del 70% de las vacantes requieren educación 
técnica, tecnóloga, universitaria o posgrado; 
pero es un porcentaje similar el de las vacantes 
que ofrecen salarios menores a los $ 2.000.000 
(véase gráfico 38).

Gráfico 38. Número de publicaciones por salario ofrecido

Fuente: Servicio Público de Empleo (2018).
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Esta información se articula con los hallazgos 
obtenidos por la Cámara Colombiana de la Cons-
trucción Bogotá y Cundinamarca (Camacol B&C) 
en su “Estudio de condiciones salariales del sec-
tor en Bogotá”. Para una muestra representativa 
de 22 empresas de diferentes tamaños, gran-
de, mediana y pequeña del sector, se percibe el 
buen nivel de compensación salarial existente 
para los diferentes cargos y vacantes disponi-
bles en empresas asociadas a la actividad de la 
construcción.

El nivel de compensación salarial y estímulos 
asociados, beneficios adicionales dados por las 
empresas de Bogotá y Cundinamarca como se-
guros de vida, automóvil y auxilios adicionales 
para educación, rodamiento y alimentación, 
hacen de la región la de mejor comportamiento 
y condiciones de contratación al presentar va-

riaciones positivas de crecimiento y estabilidad 
respecto a otras regiones y ciudades del país, 
entre estas Cali, Medellín, la Costa y otras ciuda-
des intermedias, en las que se evidencia rezago 
en la aplicación de prácticas que satisfagan las 
necesidades salariales de los empleados de la 
construcción. 

3.2 Cargos de difícil  
consecución

A continuación, se señalan los cargos de difícil 
consecución conforme a las diferentes fuentes 
de información utilizadas para el presente estu-
dio, como son empresas, agencias de empleo, 
gremios, centros de formación y cazatalentos. 
Se describen en su totalidad, según los hayan 
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mencionado las diferentes fuentes, pero se prio-
rizarán de acuerdo con el objetivo del estudio.

• Urbanistas expertos en renovación urbana 
o planificadores en renovación urbana: se 
consideran de difícil consecución, porque 
no hay programas de formación para el per-
fil requerido, no hay suficientes profesiona-
les en el mercado; a esto se suma que las 
instituciones no conocen de las competen-
cias específicas requeridas en el cargo (ges-
tión de suelo, gestión asociada, restitución 
de aportes, cargas y beneficios). Además, se 
presenta desconocimiento del sector, falen-
cia en competencias transversales, falencia 
en habilidades o destreza, prácticas y falta 
de experiencia. 

• Expertos en monitoreo del mercado o ex-
pertos en mercadeo: la dificultad radica 
en que hay pocos programas de formación 
para el perfil requerido, no hay suficientes 
profesionales en el mercado, falta de soli-
dez en los conocimientos específicos ad-
quiridos, falta de conocimiento de los entes 
formativos sobre las competencias especí-
ficas solicitadas por el mercado; por tanto, 
los empleados no tienen las competencias 
demandadas por el sector.

• Armador de andamios: es de difícil conse-
cución, porque no hay programas de for-
mación para el perfil requerido, no hay su-
ficientes profesionales en el mercado y se 
presenta formación empírica sin certifica-
ción. 

• Ejecutivo o asesor comercial: las dificulta-
des se presentan en que no hay programas 
de formación para el perfil solicitado, no 
hay suficientes profesionales en el mercado, 
se presenta desconocimiento del sector y se 
pagan bajos salarios. 

• Obreros de obra: estos se consideran de 
difícil consecución, ya que se da una gran 
rotación por las condiciones en las que se 
desarrolla esta ocupación, la falta de res-

ponsabilidad de los trabajadores, no se 
cuenta con las competencias técnicas para 
el uso de materiales y equipos. En cuanto a 
las competencias transversales se eviden-
cian falencias en compromiso, puntualidad, 
resistencia.

• Los oficiales de construcción – Mamposte-
ría: son considerados como de difícil conse-
cución, ya que la percepción de las personas 
en general, es que se gana menos en el sec-
tor formal que en el informal de construc-
ción; por tanto, las personas no aceptan las 
ofertas, las condiciones laborales no son las 
mejores por lo cual se dificulta la perma-
nencia de las personas.

• Consultor en construcción sostenible: pro-
fesional encargado de promover soluciones 
sustentables para las necesidades de los 
clientes y sus productos.

• BIM manager: encargado de marcar las di-
rectivas de implementación BIM a medio 
y largo plazo, desempeña un papel funda-
mental en la estrategia de implementación 
de BIM y articulación del negocio.

• Coordinador BIM: es el encargado de coor-
dinar el trabajo para que se cumplan los re-
querimientos acordados con quien defina 
la estrategia, de llevar a cabo procesos de 
control y aseguramiento de la calidad de los 
proyectos BIM, a fin de que su contenido sea 
compatible con los del resto de las discipli-
nas.

• Ingeniero director de departamento: la di-
ficultad radica en que este cargo demanda 
experiencia y las empresas solicitan frente 
a este cargo tener competencias técnicas 
como infraestructura, hidráulica, logísti-
ca y transporte, interventorías, gestión de 
proyectos, manejo de información, soste-
nibilidad y gestión ambiental. En cuanto a 
competencias blandas, se exige trabajo en 
equipo, responsabilidad, compromiso, co-
municación, juicio y toma de decisiones, 
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liderazgo, manejo de tiempo, creatividad, 
ética, gestión de conflictos, honestidad, 
iniciativa, entre otras. De acuerdo con los 
principales conocimientos asociados a la 
transformación digital, se requiere desarro-
llo web, aprendizaje de máquinas, metodo-
logías ágiles y habilidades digitales básicas. 

• Director de proyectos: llevar la dirección y 
gerencia de todos los proyectos de la cons-
tructora, y velar por el desarrollo óptimo de 
los proyectos en sus diferentes fases.

• Desarrollador de tecnologías para la cons-
trucción: la dificultad radica en que se re-
quieren de profesionales que dominen dife-
rentes lenguajes de programación, definan 
bases y escalamientos de estructuras de 
bases de datos; esto demanda que la forma-
ción sea de calidad. 

• Director industrial: coordinar la programa-
ción de producción de la planta en equipo 
con la gerencia de ventas, y logística, con-
trolar la calidad de los diferentes productos 
fabricados según procedimientos, garanti-
zar eficiencia y seguridad en la operación 
de producción.

• En el área operativa señalan cargos como in-
geniero residente y auxiliar de ingeniería, 
los cuales necesitan experiencia y práctica, 
respectivamente. Además de montacar-
guista o conductor de maquinaria pesada, 
ya que no cumplen con las certificaciones 
solicitadas que se exigen para el desarrollo 
de estas actividades, tampoco cuentan con 
certificaciones en alturas.

3.3 Priorización de 
 cargos de difícil  

consecución
En total se priorizaron seis cargos de difícil con-
secución, los cuales se describen a continuación: 

• BIM manager: encargado de marcar las di-
rectivas de implementación BIM a medio 
y largo plazo, desempeña un papel funda-
mental en la estrategia de implementación 
de BIM y articulación del negocio. Requiere 
un conocimiento integral de la metodología 
BIM y, especialmente, de las tendencias que 
esta sigue. Es el responsable de coordinar 
los diferentes equipos BIM que trabajan en 
un proyecto y de establecer las condiciones 
de entorno que deben asegurar que su tra-
bajo sea compatible entre sí. Trabaja de la 
mano con el equipo de proyecto y coordina-
dor de proyectos, a fin de ajustar los proce-
sos y estándares BIM con los requerimientos 
del proyecto.

• Coordinador BIM: es el encargado de coor-
dinar el trabajo para que se cumplan los re-
querimientos acordados con quien defina 
la estrategia, de llevar a cabo procesos de 
control y aseguramiento de la calidad de 
los proyectos BIM, a fin de que su conteni-
do sea compatible con los del resto de las 
disciplinas. Asimismo, desarrolla modelos 
que cumplan los estándares definidos por 
el rol encargado de la estrategia para que 
sean fácilmente procesables por otros agen-
tes. Coordina el trabajo que desarrolla el rol 
de modelador BIM y audita la calidad de los 
entregables, consolida la información y la 
gestión a través del Plan de Ejecución BIM 
(BEP).

• Director de proyectos: se encarga de llevar 
la dirección y gerencia de todos los proyec-
tos de la constructora; también vela por el 
desarrollo óptimo de los proyectos en sus 
diferentes fases, siendo el representante de 
la empresa para la consecución y desarrollo 
de aliados corporativos, además se encar-
ga del relacionamiento con clientes y otros 
stakeholders, del control de ejecución de 
obra, la documentación, las pruebas y logís-
tica de las obras.

• Consultor en construcción sostenible: pro-
fesional encargado de promover soluciones 
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sustentables para las necesidades de los 
clientes y sus productos. De igual manera, 
define las estrategias de sostenibilidad que 
se reflejen en los proyectos y productos de 
las empresas y planifica proyectos y pro-
puestas a clientes.

• Desarrollador de tecnologías para la cons-
trucción: se encarga de la planificación y 
desarrollo de productos tecnológicos en 
front-end y back-end, desarrollo de versio-
nes beta y prueba de productos tecnológi-
cos. 

• Director industrial: entre las funciones que 
desempeña, se destacan la de coordinar la 
programación de producción de la planta en 
equipo con la Gerencia de Ventas, y Logís-
tica, controlar la calidad de los diferentes 
productos fabricados según procedimien-
tos, garantizar eficiencia y seguridad en la 
operación de producción, definir repuestos 
y suministros requeridos para la producción 

en las diferentes áreas; así como en el man-
tenimiento de las instalaciones, velar por el 
cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial en la planta y la integridad del 
personal y los equipos de esta.

En general, para estos cargos se encontraron ra-
zones de difícil consecución en cuanto a deman-
da: carencia de habilidades transversales, falta 
de experiencia, desconocimiento de tecnologías 
y herramientas, problemas de comunicación 
efectiva, articulación y buen desempeño con 
equipos de trabajo. 

Respecto a la oferta, entre las principales razones 
de difícil consecución, figuran: poca experiencia 
en práctica, falta de formación en habilidades 
transversales, falta de formación en nuevas tec-
nologías, herramientas y metodologías digitales 
de la construcción, carencia de práctica y domi-
nio de herramientas y nuevas tecnologías, ade-
más no hay actualización normativa y de ética 
laboral.

Esta información se articula con los hallazgos obtenidos 
por la Cámara Colombiana de la Construcción Bogotá 

y Cundinamarca (Camacol B&C) en su “Estudio de 
condiciones salariales del sector en Bogotá”. 
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Conocer de forma anticipada las tendencias 
de los sectores económicos y su respecti-
vo impacto en el capital humano, permite 

construir estrategias previas que faciliten anali-
zar el futuro para poder obrar con mayor segu-
ridad en el presente. Para que de esta manera 
la prospectiva se convierta en la disciplina uti-
lizada para designar un conjunto de análisis y 
estudios realizados, con el fin de explorar o de 
prever el futuro en una materia20.

Aunque existen diferentes corrientes, pueden 
encontrarse dos enfoques principales según la 
percepción frente al futuro: uno, que asume el 

futuro como el resultado de tendencias identifi-
cables y otro, que lo percibe como un conjunto 
de posibilidades frente a diferentes opciones de 
acción. El primero, corresponde a la disciplina 
conocida como forecasting methods, que inclu-
ye un conjunto de técnicas cuantitativas y cua-
litativas que pretenden hacer predicciones con 
base en datos pasados y presentes. El segundo 
enfoque, liderado por los trabajos englobados, 
conocido como “prospectiva estratégica”, bus-
ca la generación de futuros deseables y la cons-
trucción de estrategias para su consecución. En 
el cuadro 11 se presenta un resumen de las prin-
cipales características de cada enfoque.

Cuadro 11. Posición de las dos principales corrientes de pensamiento en 
prospectiva frente a diferentes aspectos

Aspectos Forecasting methods Prospectiva estratégica

Origen Estados Unidos Francia

Visión de futuro Probabilística Voluntarista

Técnicas de investigación Cuantitativas y cualitativas Cualitativas

Escenarios Una técnica más Estructura del futuro

Factor de cambio Error estadístico en modelos Producen alternativas de futuro

Tendencia Generadoras de futuro Producen alternativas de futuro

Tipos de tendencia Tecnológicas Tecnológicas

Fuente: elaboración propia.

Sin embargo, en la práctica y en este ejercicio 
particular, se utiliza una combinación de postu-
ras y metodologías donde no siempre es clara 
la anterior diferenciación. Para este ejercicio se 
utilizaron instrumentos cualitativos y cuantitati-
vos, con el fin de identificar las tendencias que 
marcarán el futuro y el desarrollo del sector, el 
posterior impacto en las variables laborales y las 
características del capital humano. 

De esta manera, se presentará el resultado de 
los ejercicios cualitativos construidos a partir 

de fuentes primarias y secundarias, en donde se 
establecen los factores críticos que llevan a la 
consolidación de tendencias o variables estra-
tégicas, se evalúan los posibles escenarios, se 
formula una matriz de impacto ocupacional en 
donde se reflejan los cambios en las actividades 
y conocimientos que desarrollará el capital hu-
mano, y finalmente, se reconocen factores críti-
cos que pueden limitar la materialización de las 
tendencias. 

20. El correspondiente correcto en inglés es “forecasting”. La traducción literal a “prospective” hace referencia a otro tipo de estudio.
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4.1 Análisis
 cualitativo
4.1.1 Factores de cambio

El análisis de prospectiva del sector requiere 
conocer los fenómenos que determinarán el 

cambio, la transformación o la evolución de 
los procesos o actividades del sector, para lo 
cual se obtuvo información de los empresarios 
del sector de la construcción por medio de una 
mesa o taller de expertos, así como a través de 
fuentes bibliográficas, encontrando diferentes 
factores de cambio que determinarían las ten-
dencias futuras del sector de la construcción 
(véase gráfico 39).

Fuente: elaboración propia.

Gráfico 39. Factores de cambio
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Al analizar los factores de cambio para el sector 
de la construcción, es importante considerar su 
estructura empresarial, la escala de las empre-
sas y los diferentes proyectos que se desarrollan 

en la actividad constructora, ya que la dinámica 
del cambio impacta de forma diferente y relativa 
entre los actores del sector. Para algunas empre-
sas es más fácil asumir los retos que el mercado 
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propone, pues cuentan con la tecnología, herra-
mientas y procesos más robustos, en compara-
ción con otras empresas con características de 
microempresas que no tienen la capacidad de 
adaptarse rápidamente al cambio, por ejemplo, 
de nueva tecnología. 

En este contexto, los cambios se presentan en 
dos vías: por medio de muchas empresas, o a 
través de la difusión de buenas prácticas o re-
ferentes. Es común encontrar en el sector que 
los cambios se generen a raíz de proyectos que 
surgen como referentes en el mercado, lo que se 
llamaría un fenómeno de mimetismo, que con-
siste en que las empresas copian el modelo de 
un proyecto o de un proceso innovador realiza-
do por una empresa y lo adaptan a su actividad; 
por ejemplo, los proyectos en construcción sos-
tenible son referentes de mercado y estos han 
acelerado las prácticas sostenibles en la cons-
trucción. Asimismo, el avance tecnológico entre 
las empresas del sector puede presentarse por el 
impulso de referentes o por la adopción de bue-
nas prácticas, por lo cual, el Gobierno debería 
impulsar dichos proyectos que son referentes, 
para que se masifique su adaptación en todas las 
escalas del sector. 

Por otro lado, la dinámica del sector está estre-
chamente relacionada con el ciclo económico y, 
por consiguiente, por la política pública, ya que 
esta puede generar incertidumbre o proveer un 
panorama claro para la inversión en proyectos; 
así como para la innovación en procesos y pro-
ductos y para la adopción o invención de nueva 
tecnología, por lo cual, las condiciones del en-
torno condicionan las actividades del sector.

Otro condicionante es la normatividad, la cual 
facilita u obstaculiza los procesos, ya que esta 
cambia frecuentemente y los procesos de apren-
dizaje en cuanto a métodos, procedimientos o 
actividades del negocio se ven interrumpidos, 
siendo las empresas más afectadas aquellas que 
adoptan los nuevos procedimientos o productos 
de forma tardía e incipiente. En vista de esto, 
para los empresarios, conocer la normatividad 
vigente es primordial para desarrollar las activi-

dades del sector. La perspectiva empresarial, se-
gún los expertos entrevistados, es que hay pocos 
profesionales y trabajadores del sector interesa-
dos e informados en las reglas, normas y buenas 
prácticas del sector, lo que conlleva pensar que 
es importante la capacitación de gestores en la 
normatividad actual, que ofrezcan asistencia 
técnica para que la empresa pueda adoptar los 
procesos fácil y rápidamente. 
   
Por su parte, el mercado se convierte en un im-
pulsor de las tendencias del sector, ya sea por el 
lado de la demanda (cliente) o por el de la oferta 
(competencia). La demanda es factor de cambio, 
dado que la sociedad está en constante evolu-
ción, convirtiéndose en una sociedad más infor-
mada, culta y crecientemente más conectada, la 
cual demanda servicios y productos innovadores 
según sus gustos, exigencia y preocupaciones. 
Actualmente, se presenta un cambio importante 
en los determinantes para elegir vivienda, ade-
más de aspectos como precio y la ubicación, el 
cliente exige que la vivienda tenga criterios de 
sostenibilidad y accesorios ahorradores, lo que 
evidencia en el largo plazo que los temas de sos-
tenibilidad tendrán un papel relevante para el 
sector. 

Además, la competencia genera procesos de 
modernización, ya que obliga a buscar la dife-
renciación de producto o de servicio por medio 
de mejores tecnologías o por eficiencia de cos-
tos. Los nuevos productos e insumos determina-
ran los procesos de construcción en términos de 
eficiencia y desarrollo tecnológico. 

Además del mercado, la dinámica entre los in-
dustriales y las constructoras genera cambios 
en el sector en cuanto a innovación, pues en al-
gunos casos los industriales adelantan la inno-
vación la cual será adaptada a los procesos de 
construcción. Esta se puede generar por la pro-
moción permanente de innovación; por ejemplo, 
la adopción de equipos eficientes en términos de 
costo/efectividad, o, en otros casos, las construc-
toras jalonan innovaciones o desarrollos adapta-
dos a las necesidades, al presentarse problemas 
para la ejecución de la obra. Esta dinámica se 
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ve fortalecida cuando las empresas del sector, 
ya sean constructores o proveedores quienes se 
articulan para resolver un problema común o en-
tender las dificultades, permiten compartir ideas 
y solucionar conjuntamente problemas.

La implementación de tecnología, moderni-
zación tecnológica y las necesidades de la de-
manda llevan a la modernización no solo de 
componentes e insumos, sino también de todo 
el proceso, así como el desarrollo de un nuevo 
cliente, de proceso de créditos y de los aspectos 
legales. 

De acuerdo con los expertos del sector, quie-
nes se reunieron en una mesa de trabajo para 
debatir sobre las nuevas tendencias del sector 
de la construcción, dentro de la modernización 
tecnológica, perciben que el valor del Internet 
para el proceso de construcción es alto, ya que 
este será un recurso implícito en todos los pro-
cesos del sector y su adopción en la actividad 
económica continuará generando cambios en el 
sector. 

Otro de los recursos fundamentales del sector es 
la información. Para la mayoría de los expertos 
invitados este es y será el recurso más impor-
tante para la actividad del negocio; por lo cual, 
la gestión de información determinará el desa-
rrollo de los proyectos, procesos y negocios. En 
este aspecto se deben reconocer los cambios 
que se están presentando, medidos por el grado 
de apropiación o adopción de tecnología; acor-
de con lo anterior, se percibe que actualmente 
hay apropiación de muchas o algunas tecnolo-
gías y metodologías de gestión. El 50% de la 
mesa de expertos convocada determinó que los 
actores del sector adoptan algunas herramien-
tas tecnológicas o metodologías de gestión, y 
el 30% de los participantes señalaron que los 
actores del sector han adoptado gran variedad 
de herramientas tecnológicas y metodologías de 
gestión; finalmente, el 20% indica que los ac-
tores del sector han adoptado y conocen pocas 
herramientas tecnológicas y metodologías de 
gestión.

Lo anterior está estrechamente relacionado con 
la agilidad en la toma de decisiones; según la 
opinión empresarial, la toma de decisiones en el 
sector es un proceso con trabas puestas por di-
versos actores involucrados, por lo cual se espe-
ra que en los próximos años el proceso de toma 
de decisiones sea más eficiente y acertado. 

Hoy en día, la percepción de los empresarios 
apunta a que la gestión de proyectos se está ha-
ciendo cada vez más estructurada; es decir, con 
un nivel mayor de estrategia y contando con los 
recursos necesarios para su puesta en marcha, 
aunque para algunos empresarios la gestión 
puede llegar a ser semiestructurada, en donde 
se definen actividades clave y se dispone de al-
gunos recursos clave para su puesta en marcha, 
o también puede darse de forma improvisada 
o empírica. Estas dos últimas visiones presen-
taron menor relevancia en la discusión con los 
expertos. 

Finalmente, otro de los aspectos importantes al 
evaluar la prospectiva del sector, es saber qué 
tan resistentes están los actores con respecto a 
la gestión de cambio. Según la mesa de expertos 
convocada, el 50% señaló que dicha resisten-
cia es intermedia, ya que las organizaciones del 
sector cuentan con algunos individuos o profe-
sionales a cargo de promover los principios de 
gestión del cambio; por su parte, el 30% indicó 
que es moderada, pues conocen que las organi-
zaciones del sector cuentan con equipos y uni-
dades especializadas en promover y materializar 
acciones de gestión del cambio.

4.1.2 Tendencias

De acuerdo con los factores de cambio plantea-
dos en el apartado anterior, como son la innova-
ción tecnológica, el cambio climático, el avance 
en las herramientas tecnológicas y metodologías 
para la gestión de la información, entre otros, se 
identificaron cinco tendencias del sector (véase 
gráfico 40), las cuales configurarán el avance de 
la actividad constructora en los próximos años. 
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Estas dinámicas se resumen como el desarrollo 
de la metodología BIM, el concepto y la aplica-
ción de construcción sostenible, la generación 
de nuevo conocimiento en cuanto a fabricación 
avanzada, el manejo de la información reflejado 

en la toma eficiente y acertada de decisiones a 
través de la gestión de la información y la ten-
dencia de emprendimiento y creación de nuevos 
negocios. 
 

Gráfico 40. Análisis de las tendencias del sector

Fuente: elaboración propia, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2018).
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Modeling (BIM), en la cual, a través de equipos 
colaborativos, se diseña y construye un proyec-
to, se realizan análisis de datos y modelación de 
los mismos en las distintas etapas del proyecto 
según las necesidades del cliente, conociendo 
que las nuevas generaciones tienen una visión 
del entorno diferente; por ejemplo, se piensan 
en espacios laborales creativos y colaborativos. 
Asimismo, se ven proyectos enfocados a la ter-
cera edad o adaptados a los nuevos modelos de 

familia, por lo cual se tiene que repensar los es-
quemas de construcción, e identificar hacia dón-
de se movilizan las tendencias organizacionales 
en términos tanto de compañías como a escala 
social. 

Normalmente, el proyecto de construcción se 
hace por medio de una maqueta, en donde se 
establecen un inicio y un final de la obra. Pero 
hoy en día, ha cambiado esta forma de ejecutar 
los proyectos, ya que de acuerdo con el estudio 
de las necesidades del cliente se van haciendo 
entregables que van determinando y personali-
zando el producto final, ajustándose paulatina-
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mente a las exigencias, en otras palabras, es un 
proceso de creación de prototipos y ensayos. 

La segunda tendencia es la construcción sos-
tenible, en donde se hace un trabajo interdisci-
plinario entre equipos de trabajo, logrando dar 
valor agregado al producto final en términos de 
consumo, eficiencia y sostenibilidad. Esto por 
medio de la vinculación y uso de nuevos ma-
teriales de construcción sostenibles, eficiencia 
energética o la utilización de residuos genera-
dos por otros procesos productivos, los cuales 
se puedan reutilizar, permitiendo así mayor efi-
ciencia en los procesos productivos. 

Pensar en el cambio climático, lleva a plantear la 
necesidad de incorporar al proceso productivo, 
además de materiales sostenibles, tecnologías 
que sean ambientalmente adecuadas, tanto en 
el desarrollo de la obra como en el uso que se le 
da a las mismas. 

Además de los anteriores, en esta tendencia no 
solo se involucra el área estratégica u operativa 
de las empresas, sino que también el área comer-
cial tiene un papel importante, ya que se plantea 
la importancia de vender el producto desde el 
enfoque ambiental. 

La fabricación avanzada se consolida como la 
tercera tendencia, la cual se fundamentará en 
nuevos conocimientos acerca del manejo de 
maquinaria, tecnologías y aplicación de pro-
ductos; también se desarrollarán nuevos roles 
y procesos en los equipos de trabajo. Como as-
pecto clave debe tenerse en cuenta la utiliza-
ción de maquinaria que garantice la seguridad 
de los operarios; además, es importante que se 
desarrolle el conocimiento técnico en manteni-
miento de maquinaria y equipos con tecnología 
avanzada.

Asimismo, se espera que el sector tenga un 
mayor grado de digitalización en sus procesos, 
y que la toma de decisiones se lleve a cabo de 
forma eficiente y acertada, esto es lo que de-
terminará la cuarta tendencia del sector en la 
gestión de la información. Esta tendencia impli-
ca la implementación de procesos y actividades 
que permitan a las compañías lograr un mayor 
acercamiento con el cliente; pues, hoy en día, 
los clientes están más informados y la demanda 
es cada vez más exigente, por lo cual, aspectos 
como la experiencia del cliente, son clave para 
lograr la excelente ejecución del proyecto desde 
el inicio de las actividades. 

Finalmente, como quinta tendencia se ha deter-
minado el emprendimiento y nuevos negocios, 
en el cual se desarrollarán roles de intraempren-
dimiento21 y nuevas dinámicas de trabajo con 
uso de tecnologías complementarias, en donde 
el resultado será la creación de valor y la mayor 
capacidad innovadora al interior de las empre-
sas; esto permitirá que se obtengan mejoras en 
cuanto a la atención al cliente y desarrollo de 
proyectos enfocados a nuevos mercados y ma-
yor posicionamiento de las compañías. 

El intraemprendimiento es un estilo de gestión 
empresarial enfocado en la innovación, bus-
ca que cada miembro de la organización actúe 
como un emprendedor con la idea de descubrir, 
evaluar y aprovechar nuevas oportunidades de 
negocio. Este proceso lleva, por un lado, a dar 
pie a nuevos productos y servicios y, por otro, a 
reformular el modelo de negocio.

Entre las ventajas para el tejido empresarial se 
destacan: la competitividad, el clima laboral de 
superación contribuye a retener a los empleados 
más talentosos, aumenta la eficiencia y la pro-
ductividad; y premia la motivación.

21. Se define “intraemprendimiento” como las acciones encaminadas a realizar el emprendimiento al interior de la empresa, en la medida 
que se desarrolla el trabajo diario, lo que permitirá potenciar el empleo y fomentar la competitividad.
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4.1.3 Escenarios

Los escenarios que se señalan en el cuadro 12 
describen las posibles situaciones que podrían 

presentarse en cada tendencia a largo plazo, 
para de esta forma plantear alternativas de ac-
ción frente a las posibles dificultades que se pre-
senten o acciones encaminadas al logro de los 
objetivos. 

Cuadro 12. Posibles escenarios frente a las tendencias identificadas

Hipótesis/Opciones a futuro 

Variable

Escenario apuesta: 
Bogotá se consolida como 
líder regional en el sector 

de la construcción

Escenario intermedio: 
Bogotá mantiene retos 

importantes en el sector 
de la construcción

Escenario declive:
Bogotá pierde su 

posicionamiento en el 
desarrollo de la actividad 

constructora

Adopción metodología BIM

Todas las empresas adoptan la 
metodología BIM, lo cual permi-
te desarrollar más proyectos que 
se adapten a las necesidades de 
los clientes. 

La mayoría de las empresas 
constructoras han adoptado la 
metodología BIM en sus activi-
dades; pero para otras empresas 
constructoras, la adopción es in-
cipiente, por lo cual falta mayor 
conocimiento de las ventajas de 
BIM para el negocio y articula-
ción entre las empresas para que 
haya unidad en la implementa-
ción de la metodología. 

La adopción de metodología BIM 
no se ha consolidado en ninguna 
empresa, debido a la dificultad 
de coordinación de los equipos y 
la resistencia al cambio. 

Construcción sostenible

Todos los proyectos de cons-
trucción se realizan en el marco 
de una visión ambiental, la cual 
involucra el desarrollo continuo 
de nuevos materiales sosteni-
bles y de procesos amigables 
con el medioambiente.

No hay un proceso constante 
de generación de nuevos mate-
riales o innovación de procesos, 
por lo cual solo algunos pro-
yectos se desarrollan de forma 
sostenible. La visión en cuanto 
a la preocupación por el impac-
to ambiental de la actividad de 
construcción, no es general en 
todas las empresas del sector y 
solo algunos clientes exigen es-
tándares de sostenibilidad.

El cambio climático no es consi-
derado como factor de cambio 
en el sector de la construcción, 
por lo cual no se toman medi-
das para mitigar el impacto de 
la actividad constructora en el 
medioambiente, las construc-
ciones no son sostenibles en el 
largo plazo.

Fabricación avanzada

El desarrollo e implementación 
de nueva maquinaria es común 
en todos los proyectos del sec-
tor, lo que permite mejorar en 
temas de eficiencia y producti-
vidad. 

Debido al costo de adopción de 
nuevas máquinas con tecnolo-
gía avanzada, solo algunas em-
presas logran beneficiarse del 
desarrollo de la tecnología en 
la maquinaria utilizada. Asimis-
mo, falta capacitación y acom-
pañamiento de acuerdo con las 
características de las empresas. 
Además, para la implementa-
ción de dichas tecnologías, debe 
haber una socialización entre los 
actores para generar beneficios 
para todos los actores.

Los proyectos de construcción 
seguirán utilizando la maqui-
naria tradicional, sin que se ge-
neren cambios en los roles del 
equipo de trabajo, ni innovacio-
nes en procesos. 
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Gestión de la información

La digitalización de la informa-
ción y de los procesos de cons-
trucción, gracias a la adopción 
de herramientas tecnológicas y 
metodologías modernas, permi-
te que las decisiones se tomen 
de forma eficiente y acertada, 
brindando un mejor servicio y 
producto final al cliente, adap-
tando los proyectos a las nece-
sidades de la demanda. 

Las empresas del sector enfren-
tan retos importantes para apro-
piar y adaptar las herramientas 
tecnológicas y nuevas metodo-
logías en la gestión de los pro-
yectos, por lo cual solo algunas 
empresas líderes del sector lo-
gran estructurar y desarrollar 
proyectos de acuerdo con las 
necesidades y exigencias de la 
demanda.

No hay interés por generar y 
apropiar nuevas tecnologías, 
dado que las empresas no perci-
ben incentivos para hacerlo. 

Emprendimiento y nuevos
negocios

La innovación se realiza de for-
ma constante, generando nue-
vas ideas de negocio para el 
sector, identificando nichos de 
mercado, lo cual desarrolla tan-
to un ecosistema intraempren-
dedor como nuevas dinámicas 
de trabajo, que se traducen en 
mayores ganancias para todos 
los actores del sector.

Hay algunos esfuerzos de in-
traemprendimiento, pero en-
frentan retos importantes como 
acceso a la financiación, falta 
de conocimiento de nuevas he-
rramientas tecnológicas, entre 
otros.

No se identifican apuestas in-
traemprendedoras, dado el poco 
incentivo para generar innova-
ción y la resistencia al cambio.

Fuente: elaboración propia, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2018).

4.1.4 Impactos ocupacionales

Las nuevas tendencias para el sector generarán 
impacto ocupacional en todas las áreas de las 
empresas. En términos generales, el desarrollo 
tecnológico implica que la fuerza laboral del sec-
tor fortalezca los conocimientos en el área tec-
nológica, principalmente la capacidad de adap-
tación e innovación en tecnología y en sistemas, 
tanto a nivel de cargos coordinadores y cargos 
estratégicos, como a nivel operativo, esto per-
mitirá dar mayor valor agregado a las empresas.

Además, se destacan las competencias éticas y 
las habilidades de servicio al cliente, ya que este 
cada vez es más exigente e informado, por lo 
cual, para brindar una buena atención, es funda-
mental reforzar este tipo de habilidades, en todos 
los niveles de cargos. También, en las áreas ope-
rativas es importante el tema de seguridad, pues 
el empleado debe tener la capacidad de discernir 
el grado de dificultad y peligro de las actividades 
que realiza. En este contexto, el empleado debe 
conocer: el producto, aspectos de sostenibilidad, 
normatividad vigente, servicio al cliente, mante-
nimiento de operación y seguridad.

Por su parte, en los cargos estratégicos se desta-
can las habilidades de liderazgo reflejadas en la 
competencia de administrar personal con carac-
terísticas específicas, además de la capacidad de 
análisis dada la cantidad de información disponi-
ble, la capacidad de resolver problemas, la capa-
cidad de gestión organizacional y la capacidad 
tanto de trabajar en equipo como de adaptación 
si se tiene en cuenta que la multidisciplinariedad 
permite mayor innovación y menor resistencia 
al cambio. 

A su vez, la vinculación con el sector real desde 
el inicio de la carrera en universidades y en otros 
niveles educativos se convierte en un factor cla-
ve para el desarrollo de las nuevas tendencias, 
ya que en el largo plazo algunos cargos se trans-
formarán de acuerdo con la implementación de 
herramientas tecnológicas y nuevas metodolo-
gías. 

En el cuadro 13 se presenta la matriz de impacto 
ocupacional, donde se analiza el impacto sobre 
el capital humano, para cada una de las tenden-
cias priorizadas. 
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Cuadro 13. Matriz de impacto ocupacional
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4.1.5 Factores críticos

Entre los factores críticos para la consolidación 
de Bogotá-Cundinamarca como líder en el sector 
de la construcción se plantean los siguientes: 

• Falta de articulación entre actores que im-
pida la implementación con unidad de cri-
terio para adopción de nuevas tecnologías, 
lo cual se convierte en obstáculo para la di-
fusión de la modernización tecnológica y de 
metodologías, si se tienen en cuenta las dife-
rentes dinámicas y escalas de las empresas y 
proyectos. Además, las empresas desarrolla-
doras en el sector sí reconocen herramientas 
y tecnologías y, por consiguiente, las adop-
tan; pero en general no hay una unidad en la 
adopción de las mismas, por lo cual habría 
que hacer un trabajo mucho más articulado 
para que haya una unidad en toda la cadena 
para la adopción de la tecnología. 

• Falta de participación de la academia en 
temas de investigación para saber hacia 
dónde se dirige el sector, debido a la baja 
articulación con las empresas del sector. No 
se ha impulsado la creación de centros de 
alta tecnología, para que las necesidades 
del sector sean identificadas, a pesar de que 
actualmente hay convenios con empresas 
del sector de la construcción. 

• Falta de incentivos para generar espacios de 
capacitación a los empleados al interior de 
las empresas, independientemente del cargo.

• El mercado y la política pública no dan con-
diciones para garantizar la seguridad y vi-
sión de largo plazo para las empresas, por 
lo cual no se dan incentivos a la innovación. 
En estas condiciones, la empresa no tiene 
incentivos para invertir en capital humano 
y tecnología, porque algunos proyectos son 
pequeños (escala baja); además, para cada 
proyecto específico se constituye una em-
presa específica, por eso no hay continuidad 
en la estructura empresarial, aunque se vin-
culan socios y se mezclan recursos.

• No se entienden las dinámicas y los ritmos, 
son muchos sectores en un solo sector, hay 
empresas que tienen un alcance tecnológi-
co, de herramientas y procesos más robus-
tos; pero otras empresas, con características 
de microempresas, no tienen la capacidad 
de adopción de nuevas tecnológicas. 

• En Colombia, el tema normativo es comple-
jo, esto influye para que la velocidad de la 
innovación sea muy lenta, así como la adap-
tación, lo cual impide la generación de una 
política de ciencia, tecnología e innovación 
adaptada al sector. 

• Se destaca el avance de usos de materia-
les (modernización de formaletas, sistemas 
desarrollados), pero falta investigación de 
herramientas elementales existentes para 
mejorar la productividad del trabajo, como 
herramientas para manejar concretos, para 
pintar, para calentar, etc.

En los cargos estratégicos se destacan las habilidades 
de liderazgo reflejadas en la competencia de administrar 

personal con características específicas.

Análisis oferta educativa
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Para realizar la lectura de oferta educativa 
del sector, se indaga la información de fuen-
tes secundarias del Sistema Nacional de In-

formación de Educación Superior (SNIES), Obser-
vatorio Laboral para la Educación (OLE), Sistema 
de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Superior (SACES), y la información primaria re-
colectada con los instrumentos que se aplicaron 
a las empresas, centros de formación, gremios y 
concederos del sector.

En este capítulo se presenta la información de 
las instituciones de educación superior (IES), las 
T&T y cursos en plataformas de Internet, y se 
brinda información de los programas ofrecidos 
y que surten las necesidades identificadas en el 
componente de análisis de los patrones de ma-
nejo del recurso humano. En ese orden se reco-
pilarán sus lineamientos curriculares, ubicación, 
perfil, competencias y otros aspectos pertinen-
tes, reforzando con ello las tendencias académi-
cas y científicas de las distintas áreas del cono-
cimiento y disciplinas que estén involucradas en 
el desarrollo del sector.

5.1 Marco normativo
 y regulatorio del  

sector
El marco legislativo educativo, parte principal-
mente de la Ley 30 de 1992 que hace referen-
cia a la prestación del servicio educativo en 
instituciones de educación superior (IES) y se 
fundamenta en el principio de la autonomía uni-
versitaria. El gráfico 41 permite observar las par-
ticularidades del Sistema Nacional de Educación 
Terciaria (SNET).

Por otro lado, cabe señalar que si bien la ley 
faculta a las IES para ofrecer programas de es-
pecialización técnica profesional, tecnológica o 
profesional, según su carácter académico, son 
pocas las instituciones educativas que desarro-
llan especializaciones a nivel técnico y tecno-

Gráfico 41. Marco normativo

MARCO 
NORMATIVO
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lógico, principalmente el Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA). 

Finalmente, es necesario tener en cuenta que la 
iniciativa de organización del ámbito formativo 
es una reivindicación que se ha desarrollado du-
rante los últimos gobiernos. Así, el Plan Nacional 
de Desarrollo 2014-2018, propuso la creación del 
Sistema Nacional de Educación Terciaria (SNET), 
como una estrategia de articulación, correspon-
dencia y organización del sistema formativo en 
el país, orientada a generar integración entre los 
diferentes niveles (básica primaria, básica secun-
daria, media, ETDH [educación para el trabajo y 
el desarrollo humano] y superior), mejorar las ca-
pacidades para enfrentar las pruebas nacionales 
e internacionales y afianzar las relaciones entre 
el sector educativo y el sector productivo. 

5.2 Caracterización
Con el fin de caracterizar la oferta educativa 
del sector de la construcción, se utilizaron dos 
fuentes de información que se han venido de-
sarrollando en el país y que revelan indicadores 
confiables, relevantes y oportunos, siendo estas 
el Observatorio Laboral para la Educación (OLE) 
y el Sistema Nacional de Información de la Edu-
cación Superior (SNIES). 

El OLE del Ministerio de Educación Nacional, es 
un sistema que recopila la información del se-
guimiento a los graduados en el país, así como 
su empleo en el mercado laboral, con el fin de 
identificar la pertinencia en la educación supe-
rior. Por su parte, el SNIES del Ministerio de Edu-
cación Nacional, recopila información relevante, 
confiable y oportuna, acerca de los programas 
e instituciones académicas, que son aprobados 
por el mismo ministerio. 

La periodicidad en los datos del SNIES se tomó 
del 2011 al 2017, puesto que hasta el 2010 las 
instituciones de educación superior no estaban 
obligadas a reportar información; por lo cual, ya 
para el 2010, mediante Decreto 1780 de 2010, 
es obligatoria la remisión de información garan-Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) (2019).
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tizando la seguridad, veracidad y confidenciali-
dad de sus datos. Por otro lado, para el presente 
análisis no se tienen en cuentan el nivel de for-
mación de posgrados y especializaciones, el re-
gistro de estos programas en el sistema requiere 
mayor estandarización en su denominación y, 
además, la clasificación en áreas y núcleos de 
conocimiento precisa mayor claridad, ya que los 
centros de formación son los que en su mayoría 
determinan esta categorización. 

Con fundamento en lo anterior, es importante 
mencionar que el OLE, como proyecto del Minis-
terio de Educación Nacional centrado en hacer 
seguimiento a los graduados en el mercado la-
boral, a partir del 2007, toma la información del 
reporte realizado por las instituciones de educa-
ción superior al SNIES para actualizar su plata-
forma, por lo cual los datos presentados de esta 
fuente tendrán una periodicidad del 2011 a 2017.

En este marco de análisis, para el sector de la 
construcción se pueden asociar de forma gene-

ral seis áreas de conocimiento: ingeniería, arqui-
tectura, urbanismo y afines; economía, adminis-
tración, contaduría y afines; ciencias sociales y 
humanas; bellas artes; salud, y matemáticas y 
ciencias naturales que agrupan diferentes pro-
gramas de formación relacionados con el sector. 
Dado que se pueden registrar programas que 
no corresponden al sector de la construcción 
en algunas áreas de conocimiento, se presenta 
inicialmente la información de matriculados y 
egresados para el área de conocimiento de inge-
niería, arquitectura y urbanismo, la cual presen-
ta el mayor número de programas específicos 
que se asocian directamente con el sector. 

Para el periodo 2011-2017 en la región de Bo-
gotá-Cundinamarca, se matricularon 2.545.148 
personas en el área de conocimiento “ingenie-
ría, arquitectura, urbanismo y afines”, registran-
do un crecimiento sostenido a una tasa anual 
promedio de 3,8%, como se puede observar en 
el gráfico 42.

Gráfico 42. Número de matriculados en el área de conocimiento “ingeniería, 
arquitectura, urbanismo y afines” en Bogotá-Cundinamarca, 2011-2017
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Fuente: Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) - Elaboración propia 2019.

De acuerdo con el nivel de formación, del 2011 al 2017, la formación 
universitaria registra 1.618.285 matriculados, con una tasa de crecimiento 

anual promedio de 4,6% en el periodo
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De acuerdo con el nivel de formación, del 2011 
al 2017, la formación universitaria registra 
1.618.285 matriculados, con una tasa de creci-
miento anual promedio de 4,6% en el periodo, 
siendo el nivel educativo con mayor crecimiento 
y, a su vez, con mayor número de matriculados. 

Por otra parte, el nivel de tecnología registró 
802.315 matriculados, con una tasa de creci-
miento de 4,2% promedio anual. Por el contra-
rio, el nivel de formación técnica profesional ha 
registrado menor número de matriculados a lo 
largo del periodo: 124.548 (véase gráfico 43).

Gráfico 43. Número de matriculados en el área de conocimiento “ingeniería, arquitectura, 
urbanismo y afines” por nivel educativo, en Bogotá-Cundinamarca, 2011-2017

Fuente: Sistema de Información de la Educación Superior (SNIES) - Elaboración propia 2019.
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Durante el periodo analizado, la participación 
de las personas matriculadas en el nivel univer-
sitario fue de 63,6%, en el nivel tecnológico de 
31,5% y en el nivel de formación técnico profe-
sional de 4,9%. Se puede señalar que dicha par-
ticipación no ha variado significativamente en el 
transcurso de los años. 

Asimismo, dado que el sector de la construcción 
requiere diferentes perfiles profesionales, en sus 
distintos eslabones de la cadena de valor, para 
el periodo 2011-2017 se identificó el número de 
matriculados en otras áreas del conocimiento y 
núcleos básicos de conocimiento asociados al 
sector de la construcción, de 4.387.552 perso-
nas (véase anexo 3). De los cuales, en su mayoría 
provienen de programas de economía, adminis-
tración, contaduría y afines, con una participa-

ción del 76,2%, seguido de ciencias sociales y 
humanas con una participación de 11,8%, bellas 
artes con 8,5%, ciencias de la salud con 3% y 
matemáticas y ciencias naturales con 0,5%. Lo 
anterior evidencia la multidisciplinariedad de los 
perfiles profesionales asociados al sector, per-
mitiendo la complementariedad de programas, 
para fortalecer las capacidades de la fuerza la-
boral en el sector de la construcción.    

En cuanto a la variación de número de matri-
culados en los programas de estas áreas (véase 
gráfico 44), esta ha sido positiva alcanzando un 
crecimiento anual promedio de 5,2%, en donde 
el área de economía, administración, contaduría 
y afines registró mayor crecimiento: 6,9% anual 
promedio. 
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Por otro lado, para el periodo 2011-2017, el nú-
mero de graduados de programas del área de 
conocimiento de “ingeniería, arquitectura, ur-
banismo y afines” ha registrado un crecimiento 
anual promedio de 8%, 173.265 personas, cre-
cimiento mayor al registrado para el número 
de matriculados en programas asociados a esta 
área de conocimiento (véase gráfico 45).

Por tanto, la dinámica positiva de crecimiento 
tanto en graduados como en matriculados, evi-

dencia la importancia del sector en el país en 
cuanto a oferta educativa, ya que para esta área 
se evidencia una buena dinámica en núcleos bá-
sicos como ingeniería civil, ingeniería ambiental, 
ingeniería eléctrica, arquitectura, entre otros. 
Sumado a esto, en el sector también se requie-
ren egresados de programas del área de econo-
mía, administración, contaduría y afines, oferta 
educativa que ha venido aumentando a través 
de los años. 

Gráfico 44. Número de matriculados en otras áreas de conocimiento en Bogotá-Cundinamarca, 2011-2017

Fuente: Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) - Elaboración propia 2019.
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Gráfico 45. Número de graduados en el área de conocimiento “ingeniería, 
arquitectura, urbanismo y afines” en Bogotá-Cundinamarca, 2011-2017
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Por nivel educativo en el periodo 2011-2017, los 
programas de formación universitaria y tecnoló-
gica han registrado mayor número de egresados: 
96.800 y 66.173, respectivamente; con una di-
námica de crecimiento promedio anual positiva 
de 8,8% y 8,6%, en su orden (véase gráfico 46).
Para el nivel universitario se destaca el creci-
miento del número de graduados en núcleos bá-
sicos como ingeniería ambiental (25,1% anual 
promedio), ingeniería civil (15,8% anual prome-
dio), ingeniería eléctrica (14,6% anual prome-
dio), ingeniería industrial (11% anual promedio) 
y arquitectura (10,6% anual promedio). Este cre-
cimiento está en línea con el crecimiento del nú-
mero de matriculados en donde los núcleos de 
ingeniería ambiental, ingeniería civil, ingeniería 
eléctrica y arquitectura, registran dinámica posi-
tiva para el periodo. 

En el nivel tecnológico se ha registrado mayor 
crecimiento de egresados en programas aso-
ciados a ingeniería eléctrica (18,3% anual pro-
medio), arquitectura (15,7% anual promedio) e 
ingeniería mecánica (12,3% anual promedio). 
Cabe resaltar que el número de matriculados en 
estas áreas ha registrado dinámica de crecimien-
to positiva. 

Además, para el nivel de formación técnica pro-
fesional, aunque presenta menor número de 
egresados, se destaca el crecimiento de egresa-
dos en programas técnicos relacionados con el 
núcleo de arquitectura, ya que en el 2011 regis-
traba 18 graduados y para el 2017, 99 gradua-
dos. A su vez, se resalta la participación en los 
egresados asociados a programas de este nivel 
relacionados con ingeniería industrial, ingeniería 
mecánica e ingeniería electrónica. 

Fuente: Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) - Elaboración propia 2019.

Gráfico 46. Número de graduados por tipo de formación en el área de conocimiento 
“ingeniería,  arquitectura, urbanismo y afines” en Bogotá-Cundinamarca, 2011-2017

1.659 1.867 1.650 
1.056 1.169 1.366 1.525 

7.029 

8.894 8.539 
9.017 

10.960 11.540 
10.307 

11.823 

13.425 13.522 
14.445 

16.211 
17.067 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Formación técnica profesional Tecnológica Universitaria

Para otras áreas de conocimiento asociadas al 
sector, se registran 352.662 egresados (véase 
anexo 4), en donde las tres áreas con mayor par-
ticipación en el número de egresados son: eco-
nomía, administración, contaduría y afines parti-
cipa con el 77,1%, seguida de ciencias sociales y 
humanas con 10,5% y bellas artes con 9%.

Así como la tendencia positiva en el creci-
miento de las personas matriculadas en otras 
áreas de conocimientos vinculadas al sector 
de la construcción, para el periodo 2011-2017 
los graduados en programas del área de eco-
nomía, administración, contaduría y afines, 
han aumentado significativamente a una tasa 
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de 13,9%; las demás áreas de conocimiento 
también han registrado variación positiva en el 

número de egresados, como se observa en el 
gráfico 47.

Gráfico 47. Número de egresados en otras áreas de conocimiento en Bogotá-Cundinamarca, 2011-2017

Fuente: Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) - Elaboración propia 2019.
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5.3 Egresados 
 vinculados 
 efectivamente
 al sector
De acuerdo con la información registrada en el 
Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 
es posible determinar el número de egresados 
vinculados al sector de la construcción, al cruzar 
dicha información con los códigos CIIU prioriza-
dos por la Iniciativa de Clúster de Construcción 
de Bogotá-región liderada por la Cámara de Co-

mercio de Bogotá. También es posible hacer una 
clasificación según su formación académica y 
área de estudio.

Para el periodo 2011-201622, en la región Bogo-
tá-Cundinamarca se registraron 54.955 egresa-
dos vinculados al sector de la construcción, de 
los cuales (como se puede observar en el gráfico 
48), el nivel educativo con mayor participación 
es el de pregrado con 32.398 egresados, el nivel 
tecnológico registra 19.748 egresados y el nivel 
técnico profesional, 2.809. Conforme a estos da-
tos, los egresados vinculados al sector presentan 
en su mayoría un nivel de formación avanzada, 
ya que el mayor número de egresados que traba-
jan en actividades de construcción registran un 
nivel de formación universitaria. 

22. Para el 2016, solo se encuentra información para el primer semestre del año.
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Acorde con el área del conocimiento y con los 
niveles de formación, para el periodo 2011 - 1er 
semestre 2016 (véase gráfico 49) se registran 
egresados vinculados al sector de la construc-
ción en los tres niveles de formación; para cada 
uno de estos se evidencia claramente concen-
tración del número de egresados en dos áreas 
del conocimiento: ingeniería, arquitectura y ur-
banismo; y economía, administración y contadu-
ría; con 23.334 y 21.528 egresados, respectiva-
mente. 

Tal dinámica es el resultado de la atracción que 
tienen los programas ofertados, debido al am-
plio campo de acción en el mercado laboral, el 
cual está determinado por la cadena de valor 
del sector, compuesta por eslabones que jalo-
nan varias actividades industriales; asimismo, 
por la dinámica del sector, egresados de otras 
áreas del conocimiento diferentes a las tradi-
cionales se vinculan a labores de construcción, 
como salud, ciencias sociales, educación, ma-
temáticas y ciencias naturales, bellas artes y 
agronomía. 

Gráfico 48. Egresados vinculados al sector de la 
construcción por nivel educativo en Bogotá-

Cundinamarca, 2011 - 1er semestre 2016

Fuente: Ministerio de Educación Nacional (s.f.). 
Observatorio Laboral para la Educación - 

Elaboración propia 2019.
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Fuente: Ministerio de Educación Nacional (s.f.). Observatorio Laboral para la Educación - Elaboración propia 2019.
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Con respecto a lo anterior, los egresados con ni-
vel técnico profesional que se vinculan laboral-
mente al sector de la construcción se forman en 
cinco áreas de conocimiento, destacándose ade-
más del área de ingeniería y economía, el área 
de bellas artes que registra 235 egresados (véase 
cuadro 14). Por su parte, en el nivel universitario 

y tecnológico son ocho las áreas de conocimien-
to que caracterizan la formación académica de 
los egresados que trabajan en el sector, entre es-
tas el área de bellas artes y el área de ciencias de 
la salud. Esta última registra el mayor número de 
egresados en el nivel tecnológico; por su parte, 
bellas artes lo registra en el nivel universitario. 

Cuadro 14. Número de egresados vinculados al sector de la construcción por nivel y área 
de conocimiento en Bogotá-Cundinamarca, 2011 - 1er semestre 2016

Fuente: Ministerio de Educación Nacional (s.f.). Observatorio Laboral para la Educación - Elaboración propia 2019.

Área de conocimiento
Pregrado 

universitario
Técnico 

profesional
Tecnológica Total

Ingeniería, arquitectura y urbanismo 14.348 1.215 7.771 23.334

Economía, administración y contaduría 11.933 1.203 8.392 21.528

Ciencias sociales y humanas 3.463 88 359 3.910

Bellas artes 1.541 235 481 2.257

Salud 298 67 1.771 2.136

Matemáticas y ciencias naturales 203 - 477 680

Educación 435 - 107 542

Sin clasificar 12 1 308 321

Agronomía y veterinaria 65 - 82 247

Total 32.398 2.809 19.748 54.955

En conclusión, el sector de la construcción se 
caracteriza por ser dinamizador de la economía 
al vincular diferentes actividades industriales 
que se desarrollan a lo largo de la cadena de 
valor. Este hecho se refleja en el crecimiento 
del número de matriculados y egresados a pro-
gramas asociados al sector, los cuales se clasi-
fican en áreas como ingeniería y arquitectura, 
formándolos en diferentes núcleos básicos del 
conocimiento como ingeniería civil, ingeniería 
mecánica, electrónica, de telecomunicaciones, 
entre otros. Estos podrán desempeñarse tanto 
en cargos operativos como en cargos estraté-
gicos. 

Como es un sector que potencia otros sectores 
o actividades industriales, es posible encontrar 
programas en el área de contaduría o econo-
mía, cuyos egresados tendrán un perfil laboral 

direccionado a la gerencia o dirección en pro-
yectos. A su vez, se pueden registrar egresados 
que desempeñan cargos transversales del sec-
tor en áreas administrativas como de recursos 
humanos, asistenciales, de contaduría y de su-
pervisión, así como en áreas relacionadas con 
mercadeo y ventas. Así las cosas, esta multidis-
ciplinariedad permite generar mayor empleo y 
más dinámica sectorial.

5.4 Educación virtual
Actualmente existen diferentes plataformas vir-
tuales que permiten tomar cursos a la medida 
y las necesidades de los usuarios, en diferentes 
áreas e idiomas, lo que conlleva que la educa-
ción virtual se convierta en herramienta impor-
tante para formar el talento humano, ya sea 
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para que las empresas potencien las capacida-
des de los empleados aprovechando los costos y 
el manejo del tiempo o para que las personas in-
dependientemente potencien sus habilidades y 
puedan acceder al mercado laboral con mayores 
oportunidades. 

Las plataformas más destacadas son Udemy, 
edX, Coursera y LinkedIn Learning. Cada una de 
estas ofrece sus programas agrupándolos en di-
ferentes áreas de interés, por lo cual, el siguien-
te análisis determina las categorías relacionadas 

con el sector de la construcción, identificando el 
número de programas ofertados. 

En la plataforma de edX, los programas están 
agrupados en treinta temas, de los cuales aque-
llos que están relacionados con el sector de la 
construcción son: arquitectura, diseño, ciencias 
del medio ambiente, energía y ciencias natura-
les, electrónica, e ingeniería. Asimismo, entre 
otras temáticas transversales al sector se en-
cuentran: administración de empresas, análisis 
de datos y estadísticas, derecho, economía y fi-
nanzas, e informática (véase cuadro 15). 

Fuente: Plataforma edX - Elaboración propia 2019.

Cuadro 15. Número de cursos virtuales ofertados en la plataforma edX, 
según temática relacionada con el sector de la construcción

Tema

Idioma Nivel
Total 

cursosEspañol Inglés Italiano Francés
Chino /

Mandarín
Otros 

idiomas
Básico Intermedio Avanzado

Arquitectura 3 28 2 1 72 23 11 2 36

Diseño 2 18 40 7 9 4 20

Ciencias del 
medioambiente

10 98 6 3 236 70 38 10 118

Energía y ciencias 
naturales

1 47 1 2 102 21 20 10 51

Electrónica 8 53 1 3 130 20 26 19 65

Ingeniería 41 306 8 10 5 750 134 148 93 375

Administración de 
empresas

47 422 3 6 5 984 229 198 65 492

Análisis de datos y 
estadísticas

11 221 1 1 3 476 87 103 48 238

Derecho 10 47 2 3 3 132 42 18 6 66

Economía y finanzas 26 180 1 6 6 454 120 84 23 227

Informática 31 581 6 5 16 1304 255 281 116 652

En la plataforma Udemy, las categorías que se 
relacionan con el sector de la construcción son 
alrededor de cinco. Como se puede observar en 
el cuadro 16, en la categoría de negocios, una de 
las subcategorías es industria en donde agrupa 
cuatro cursos para la industria de la construc-
ción, acerca de la administración de los contra-
tos de construcción y de cómo manejar la con-
tratación, estos cursos se dictan en inglés. De 
igual manera, en esta subcategoría se ofertan 

programas en temas como energía solar, inge-
niería eléctrica, electricidad, estrategia de nego-
cios, habilidades de venta, ingeniería mecánica, 
entre otros. 

Otra subcategoría es la de bienes raíces, donde 
se registran 13 cursos específicos de construc-
ción; también se registran cursos de inversión 
inmobiliaria, bienes raíces, compra de casas, 
gestión de propiedades, clientes potenciales en 
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el mercado inmobiliario, habilidades de ventas, 
marketing inmobiliario, entre otros; los cuales 
potencian las habilidades de los profesionales 
que se desempeñarían en los últimos eslabones 
de la cadena de valor del sector.

Para fortalecer competencias transversales, la 
plataforma ofrece alrededor de 10.000 cursos 

agrupados en la categoría de desarrollo perso-
nal, la cual se divide en subcategorías: trans-
formación personal, productividad, liderazgo, 
desarrollo profesional, gestión del estrés, moti-
vación, entre otras; siendo esto un aspecto clave 
para el buen desempeño de los profesionales en 
las actividades del sector. 

Cuadro 16. Cursos virtuales ofertados en la plataforma Udemy, según categorías y 
temas relacionados con el sector de la construcción

Categorías Subcategorías
Subcategorías relacionadas 

con el sector de 
construcción

Cursos ofertado

Negocios 16 subcategorías

Finanzas Alrededor de 2.000 cursos.

Emprendimiento Alrededor de 2.000 cursos.

Gestión empresarial Alrededor de 1.000 cursos.

Ventas Alrededor de 800 cursos.

Estrategias Alrededor de 500 cursos.

Operaciones Alrededor de 300 cursos.

Gestión de proyectos Alrededor de 700 cursos.

Derecho empresarial Alrededor de 100 cursos.

Recursos humanos Alrededor de 300 cursos.

Industria

Alrededor de 300 cursos, 
siendo  un tema específico 

la industria de la 
construcción, donde se 

agrupan 4 cursos. 

Bienes raíces

Alrededor de 200 cursos, 
siendo  un tema específico 

la industria de la 
construcción, donde se 

agrupan 13 cursos. 

Desarrollo personal 16 subcategorías Alrededor de 10.000 cursos. 

Diseño 11 subcategorías

Diseño gráfico Alrededor de 1.000 cursos.

Diseño arquitectónico Alrededor de 413 cursos.

Diseño de interiores Alrededor de 126 cursos.

Herramientas de diseño Alrededor de 1.000 cursos.

Marketing 14 subcategorías Alrededor de 6.000 cursos.

Informática y software 5 subcategorías Alrededor de 10.000 cursos. 

Fuente: Plataforma Udemy - Elaboración propia 2019.
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Por su parte, en la plataforma Coursera se de-
terminaron seis categorías (véase cuadro 17), 
las cuales se relacionan con actividades del sec-
tor. Cada una de estas agrupa cierta cantidad 
de cursos en diferentes áreas, de las cuales se 
pueden identificar algunos programas específi-
cos para el sector: dictados en inglés, español, 

francés o chino; por ejemplo, algunos programas 
que se tienen son: Construction Cost Estimating 
and Cost Control, Financing and Investing in In-
frastructure, Construction Finance, Construction 
Project Management, Construction Engineering 
and Management MasterTrack™ Certificate, 
BIM Application for Engineers, entre otros. 

Cuadro 17. Cursos virtuales ofertados en la plataforma Coursera, según categorías y 
temas relacionados con el sector de la construcción

Categorías Subcategorías
Nivel educativo

Total
Mixto Básico Intermedio Avanzado

Negocios

Liderazgo y 
gestión

117 191 51 1 360

Finanzas 75 77 45 2 199

Comercializa-
ción 

65 66 45 176

Emprendimien-
tos empresa-

riales
47 75 15 137

Fundamentos 
empresariales

153 141 66 3 363

Estrategia de 
negocios

100 127 59 2 288

Ciencias de la 
computación

Desarrollo de 
software

94 114 210 20 438

Tecnología de 
la información

Redes 13 6 19

Soporte y 
operaciones

14 6 20

Desarrollo personal 115 187 50 6 358

Ciencias físicas 
e ingeniería

Ingeniería 
eléctrica

32 26 36 17 111

Ingeniería 
mecánica

36 31 42 5 114

Ciencias 
medioambien-
tales y sosteni-

bilidad

40 54 23 1 118

Ciencias 
sociales

Economía 43 44 25 2 114

Derecho 30 22 8 1 61

Fuente: Plataforma Coursera – Elaboración propia 2019.
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Así como en las anteriores plataformas en don-
de los cursos virtuales se agrupan en diferen-
tes categorías, la plataforma LinkedIn Learning 
agrupa los cursos en temáticas como negocios 
(612 cursos), creatividad (733 cursos) y tecno-
logía (285 cursos). Entre los cursos que ofrece 
la plataforma encontramos los siguientes pro-
gramas: Presto esencial, Revit 2017 esencial, 
Revit Architecture esencial, AutoCAD Architec-
ture esencial, Revit Architecture: familias; Revit: 
análisis de rendimiento de edificios; Novedades 
Revit 2017, Fundamentos de la arquitectura: 
Bocetado, Fundamentos del interiorismo, Au-
toCAD 2017 esencial, SketchUp esencial, No-
vedades AutoCAD 2020, Revit 2019: plantillas; 
3D: producto y arquitectura. Trucos semanales, 
Aprende AutoCAD 2015, Revit MEP esencial, 
Diseño de interiores con Autodesk, Diseño de 
interiores con Autodesk, Estándares CAD y BIM, 
entre otros cursos que permiten adquirir mayor 
conocimiento en las herramientas tecnológicas 
que se utilizan en el sector: AutoCAD, AutoDesk, 
REVIT, ArchiCAD, BIM, entre otros. 

5.5 Centros de
 formación más  

demandados
Según la información reportada en SNIES, es 
posible determinar para el periodo 2011-2017, 
cuáles son los centros de formación más de-
mandados en la región Bogotá-Cundinamarca 
de acuerdo con la cantidad de graduados en las 
diferentes áreas académicas asociadas al sector. 
Además, se puede hacer la clasificación según la 
metodología que se utiliza para dictar estos pro-
gramas ya sea virtual, a distancia o presencial. 

5.5.1 Educación virtual

En educación virtual, para el área de ingeniería, 
arquitectura y urbanismo, se registran mayor 
número de egresados en programas de institu-
ciones como el Politécnico Grancolombiano y el 
Servicio de Aprendizaje SENA. Según el nivel de 

formación, tanto en formación técnica profesio-
nal, tecnológica y universitaria, se destaca el Po-
litécnico Grancolombiano. Es importante aclarar 
que estos programas se enfocan en núcleos bási-
cos como ingeniería industrial, ingeniería de sis-
temas e ingeniería electrónica (véase anexo 5).

Para otras áreas del conocimiento asociadas al 
sector de la construcción, específicamente en 
núcleos básicos como administración, contadu-
ría, economía, derecho y diseño, instituciones 
como el Politécnico Grancolombiano, la Corpo-
ración Universitaria Minuto de Dios, el SENA y 
la Universidad EAN, registran mayor número de 
graduados. Según el nivel de formación, en for-
mación técnica profesional, el mayor número de 
graduados se registra en la Corporación Univer-
sitaria Minuto de Dios; para el nivel tecnológico 
se destacan el SENA y el Politécnico Gran Co-
lombiano. Por su parte, para formación univer-
sitaria encontramos igualmente al Politécnico 
Gran Colombiano y a la Universidad EAN (véase 
anexo 6).

5.5.2 Educación a distancia

En educación a distancia, el mayor número de 
egresados en programas del área de ingeniería, 
arquitectura y urbanismo, específicamente en el 
núcleo básico de ingeniería civil, se registra en la 
Universidad Militar, la Escuela de Ingenieros Mi-
litares y la Corporación Universitaria Minuto de 
Dios. En arquitectura se destaca la Universidad 
Santo Tomás y en ingeniería ambiental, la Uni-
versidad Distrital, la Corporación Universitaria 
Minuto de Dios y la Universidad Nacional Abier-
ta y a Distancia (UNAD) (véase anexo 7).

En otras áreas del conocimiento asociadas al 
sector, para el nivel de formación técnica pro-
fesional, el mayor número de graduados se re-
gistra en instituciones como la Corporación Uni-
ficada Nacional de Educación Superior (CUN) y 
la Corporación Internacional para el Desarrollo 
Educativo (CIDE). En el nivel tecnológico se re-
gistra mayor número de egresados en la CUN y 
en el Politécnico Grancolombiano. Por su parte, 
en el nivel universitario se destaca en número de 
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graduados la Corporación Universitaria Minuto 
de Dios, la Fundación Universitaria San Martín y 
la UNAD, entre otras instituciones (véase anexo 
8).

5.5.3 Educación presencial

En el nivel de formación tecnológica para el nú-
cleo básico de ingeniería civil, el mayor número 
de egresados se registra en instituciones como 
el SENA y la Universidad Distrital; para arquitec-
tura se registra en la Universidad-Colegio Mayor 
de Cundinamarca y el SENA; también para inge-
niería ambiental se destacan instituciones como 
el SENA, la Universidad ECCI y la Universidad 
Distrital (véase anexo 9).

En cuanto a formación universitaria en inge-
niería civil, universidades como la Universidad 
Distrital, la Universidad Gran Colombia, la Uni-
versidad Nacional, la Universidad Católica y la 
Universidad de los Andes, registran el mayor 
número de graduados. Por su parte, en progra-
mas universitarios del núcleo de arquitectura: la 
Corporación Universitaria Piloto de Colombia, la 
Universidad Católica, la Universidad Pontificia 
Javeriana, la Universidad de los Andes, la Uni-
versidad Gran Colombia y la Universidad Nacio-
nal registran importante número de egresados. 
Asimismo, en ingeniería ambiental se encuentra 
que la Universidad de La Salle, la Universidad 
ECCI, la Universidad Central, la Universidad del 
Bosque y la Universidad de los Andes, presentan 
el mayor número de graduados en programas de 
ese núcleo (véase anexo 10).

Como ya se señaló, el sector de la construcción 
jalona distintas actividades económicas y requie-
re personal desde diferentes profesiones como 
diseño, economía, administración, contaduría, 
entre otras; por lo cual, para el nivel de forma-
ción técnica profesional, en el núcleo básico de 

diseño, el mayor número de graduados se regis-
tra en la Corporación Escuela de Artes y Letras, 
la Corporación Unificada Nacional de Educación 
Superior (CUN), Corporación Universitaria Taller 
Cinco y la Fundación Universitaria San Mateo. 
Por su parte, en economía, los programas selec-
cionados de acuerdo con su relación con el sec-
tor, se enfocan en comercio exterior y negocios 
internacionales, registrando mayor número de 
egresados en universidades como el Politécnico 
Internacional Institución de Educación Superior, 
Universidad ECCI, Fundación Universitaria San 
Mateo. 

Para el núcleo de administración, los programas 
se relacionan con procesos empresariales, logís-
ticos y de mercadeo, destacándose instituciones 
como la Unipanamericana - Fundación Univer-
sitaria Panamericana, la Corporación Unificada 
Nacional de Educación Superior (CUN) y la Fun-
dación Universitaria San Mateo. Por otro lado, 
en el nivel tecnológico, para la mayoría de los 
núcleos básicos el mayor número de egresados 
se registra en el SENA, en la CUN y en el Politéc-
nico Grancolombiano (véase anexo 11).

Finalmente, en el nivel universitario, se relacio-
nan programas de pregrado en diseño industrial 
y diseño gráfico, para los cuales las universi-
dades con mayor número de egresados son la 
Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo 
Lozano, la Universidad Pontificia Javeriana, la 
Universidad de los Andes, la Universidad Los Li-
bertadores y la Universidad Nacional. En cuan-
to al programa de derecho y de jurisprudencia, 
el mayor número de graduados se registra en la 
Universidad La Gran Colombia y la Universidad 
Libre. Asimismo, se pueden ver en el anexo 12 
otros núcleos básicos que agrupan programas 
relacionados con el sector, detallado con las diez 
universidades con mayor número de graduados 
para cada uno de estos.

Para la mayoría de los núcleos básicos el mayor número de egresados 
se registra en el SENA, en la CUN y en el Politécnico Grancolombiano.
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5.6 Oferta 
 educativa para
 el  futuro (cuarta
 revolución 
 industrial)
Ante la transformación digital, las institucio-
nes de educación superior han señalado que se 
quiere incluir en sus currículos, temáticas como 
gestión de proyectos, construcción sostenible, 
fabricación avanzada y digitalización de proyec-
tos – BIM, lo que está de acuerdo con las tenden-
cias para el sector. 

5.7 Matriz
 condensada del  

sector de la 
 construcción
En el cuadro 18 se describen las competencias 
técnicas y transversales de algunos programas 

académicos, relacionados con las principales te-
máticas asociadas a la cadena de valor del sec-
tor de la construcción. Además, se determina el 
perfil del egresado y el perfil ocupacional para 
cada uno de estos, delimitando la información al 
área geográfica de Bogotá-Cundinamarca.

Los primeros tres programas académicos de la 
matriz condensada (arquitectura, ingeniería civil 
y diseño gráfico) son programas que comúnmen-
te se asocian al sector y que no pueden faltar 
cuando se caracteriza la oferta educativa; estos 
forman parte de los perfiles ocupacionales para 
los primeros eslabones de la cadena del sector 
que comprenden desde el estudio del suelo has-
ta el proceso de construcción. 

Por su parte, se seleccionan otros programas 
académicos, según criterios como aquellos aso-
ciados con los cargos a los que más se vinculan 
los egresados, entre los que se encuentran per-
files ocupacionales como formulación y evalua-
ción de proyectos, dirección y gestión de proyec-
tos, gerencia de obra, intervención y supervisión 
de proyectos, entre otros. Otros programas se 
escogieron conforme al mayor número de egre-
sados en el periodo 2011-2017 y que estuvieran 
asociados a los eslabones de la cadena de valor 
del sector.
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Desde el punto de vista conceptual, se re-
fiere a los trabajadores disponibles, dado 
un volumen de producción específico y un 

nivel determinado de salarios; es así como esta 
viene definida por el número de trabajadores 
ocupados más otros que no teniendo trabajo es-
tarían dispuestos a hacerlo por ese nivel de sala-
rio. De esta manera, en este capítulo se presenta 
la información cuantitativa de las principales ta-
sas de ocupación y de desocupación discrimina-
da para algunas variables, teniendo como base 
la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) y 
la Encuesta Multipropósito para Bogotá-región. 

Adicional a ello, se analiza un instrumento apli-
cado a los empleados con el objetivo de captu-
rar la percepción de la oferta laboral de su ni-
vel de logro de las competencias transversales 
y técnicas identificadas como estratégicas para 
el sector.

6.1 Caracterización
El presente análisis está enfocado en identificar 
las características de la oferta laboral en Bogotá 
para el sector de la construcción. Para este fin, 

se utilizan los datos de la GEIH, para el periodo 
2008-2017. 

Dado que la construcción es fuente importante 
de empleo, se convierte en un sector clave para 
la economía del país potenciando la ocupación 
en actividades directamente relacionadas y ac-
tividades en otros sectores; esto es, el resultado 
de encadenamientos productivos mediante la 
demanda de insumos, el canal comercial de ma-
teriales y entidades financieras (Camacol, 2016). 
El total de ocupados en el sector de la construc-
ción en Bogotá para el 2017 fue de 496.758 per-
sonas, con el 21% en la fuerza laboral a esca-
la nacional para el sector; además, registra un 
crecimiento de 0,9% frente a lo registrado en el 
2016 (véase gráfico 50). 

Tanto en el campo nacional como en Bogotá, la 
tasa de desempleo del sector de la construcción 
disminuyó hasta el 2015, alcanzando en este 
año el 9,9% en el ámbito nacional y de 8,5% en 
Bogotá. En los dos últimos años esta ha aumen-
tado alrededor del 11%. El desempleo en Bogo-
tá estuvo por debajo de la tasa registrada a nivel 
nacional, excepto en el último año cuando esta 
sobrepasa en 2 puntos a la tasa de desempleo en 
el país (véase gráfico 51). 

Gráfico 50. Ocupados en el sector de la construcción en Bogotá

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares DANE - Elaboración propia 2019.
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En Bogotá, la participación laboral de las muje-
res en actividades del sector se ha mantenido 
durante el periodo en 19% o 20%, participación 
un poco mayor a la registrada a nivel nacional, 
que varía de 12% a 13%. Por su parte, la parti-

cipación de los hombres es considerablemente 
alta, pues en el 2017 fue de 80,5%, lo que refleja 
la concentración de fuerza laboral por sexo, de-
bido a las características propias de la actividad 
constructora (véase gráfico 52). 

Gráfico 51. Tasa de desempleo

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares DANE - Elaboración propia 2019.
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Gráfico 52. Ocupados por sexo en el sector de la construcción para la ciudad de Bogotá

79
,3

%

80
,9

%

81
,7

%

81
,5

%

80
,6

%

80
,0

%

80
,4

%

80
,2

%

81
,1

%

80
,5

%

20
,7

%

19
,1

%

18
,3

%

18
,5

%

19
,4

%

20
,0

%

19
,6

%

19
,8

%

18
,9

%

19
,5

%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mujer

Hombre

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares DANE - Elaboración propia 2019.



110

Aunque esta dinámica es característica del sec-
tor, actualmente hay mujeres que se desempe-
ñan en cargos directivos, lo que ha generado un 
cambio en el papel femenino dentro de la indus-
tria; incluso, existe una iniciativa liderada por la 
Asociación Colombiana de Productores de Con-
creto (Asocreto) con industrias del cemento y 
concreto en Colombia en el marco de la Women 
in Concrete Alliance, en donde se resalta el pa-
pel de la mujer en la industria de la construcción. 
Esta alianza ha buscado promover la equidad de 
género en el sector por medio de programas de 
acompañamiento a las organizaciones, para lo 
cual, en septiembre de 2018, se llevó el 5º En-
cuentro WICA - Women in Concrete Alliance, en 
donde se presentaron conferencias como “Las 
Mujeres y la Innovación en el Sector de la Cons-
trucción”, “El Futuro de las Mujeres en el Sec-
tor de la Construcción”, entre otras (Asocreto, 
2018).

Otra de las características del sector en el trans-
curso de los años, consiste en que parte de la 
fuerza laboral no es calificada profesionalmente 
o su nivel de escolaridad es bajo (véase gráfico 
53). En cierta medida, esto es importante, pues-
to que la construcción permite brindar empleo 
a la mano de obra no calificada, lo que facilita 
la inserción de más personas al mercado laboral 
(Camacol, 2016). Pero, a su vez, puede señalarse 
como un problema estructural del sector, ya que 
la población trabajadora con un nivel de esco-
laridad bajo, no logra conseguir un salario más 
elevado, para mejorar sus condiciones económi-
cas, y ven el trabajo en la obra como un empleo 
provisional a la espera de otro que mejore la ca-
lidad de vida, sin que se tenga proyección de for-
mación o laboral, o que sientan cierto grado de 
pertenencia a la empresa donde están trabajan-
do, lo que se traduce en alta rotación del mano 
de obra. 

Gráfico 53. Ocupados por nivel educativo en el sector de la construcción para la ciudad de Bogotá

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares DANE - Elaboración propia 2019.
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En Bogotá, la participación laboral de las mujeres en actividades del sector se 
ha mantenido durante el periodo en 19% o 20%, participación un poco mayor a 

la registrada a nivel nacional, que varía de 12% a 13%.
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Esta concentración en niveles educativos bajos, 
se refleja en el salario percibido. Como se ob-
serva en el gráfico 54, los salarios bajos se en-
cuentran en niveles menores de educación. Por 
su parte, los títulos educativos superiores alcan-
zan salarios superiores a los $ 4,5 millones; esto 
permite señalar que aproximadamente el 70% 
de la fuerza laboral de la construcción, en el pe-
riodo 2008-2017 en Bogotá, ha podido percibir 
en promedio un salario alrededor del millón de 
pesos. Situación que se ha mantenido a través 
de los años debido a las dinámicas propias del 
sector en cuanto a formación del personal, en 

los diferentes niveles dentro de la empresa. Por 
ejemplo, en el área operativa donde se presen-
ta menor nivel educativo, para el empresario y 
contratista es costoso desarrollar actividades 
de capacitación; asimismo, se presenta alta ro-
tación de personal y no hay conciencia en la 
importancia de la formación educativa. Por su 
parte, en el nivel táctico y profesional, las de-
bilidades de formación se presentan en la falta 
de experiencia, en la falta de integralidad entre 
aspectos administrativos y de obra, así como el 
desconocimiento de la normatividad del sector 
(Camacol, 2016).

Gráfico 54. Salario promedio ocupados en COP por título educativo en el sector de 
la construcción para la ciudad de Bogotá

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares DANE – Elaboración propia 2019.
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Por otro lado, en un estudio realizado por la Fe-
deración de Aseguradores Colombianos (Fase-
colda) en el 2018, al comparar el trabajo formal 
entre la industria de la construcción y la indus-
tria manufacturera, se encontró que el salario 
promedio del sector de la construcción es más 
bajo que el de la industria manufacturera. Asi-
mismo, dentro del sector de la construcción los 
trabajadores con un empleo formal y que están 
afiliados al Sistema General de Riesgos Labora-
les (SGRL), perciben un salario promedio (medi-
do por el comportamiento del ingreso base de 

cotización [IBC real]) mayor que el salario ge-
neral percibido en todo el sector (medido a tra-
vés de la información de la GEIH); lo cual es un 
reflejo de la informalidad laboral que conlleva 
problemas estructurales en las dinámicas de la 
actividad constructora profundizándose a tra-
vés de los años. Ese diferencial en el sector se 
ha venido ampliando: en el 2009, los empleados 
formales recibían 95% más que el promedio del 
sector; para el 2017, esa diferencia aumenta al 
113% (Fasecolda, 2018) (véase gráfico 55).
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En este contexto, a pesar de que en Bogotá el 
porcentaje de personas vinculadas formalmente 
en la industria de la construcción supera el 50%, 
siendo mayor que el porcentaje registrado a ni-
vel nacional (véase gráfico 56), la informalidad 

laboral del sector es aún un problema estructu-
ral en la economía del país; en el 2017, el 44,9% 
de los ocupados del sector de la construcción 
son informales. 

Gráfico 55. Evolución del IBC y del salario del sector manufacturero y construcción a nivel nacional

Fuente: Fasecolda (2018). Trabajo formal en Colombia, retos y realidades.
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Gráfico 56. Porcentaje de población con vinculación laboral formal a nivel nacional y en Bogotá

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares DANE - Elaboración propia 2019.
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Lo anterior, es el resultado de la relación con-
tractual de subcontratación o tercerización por 
medio de empresas temporales, en donde se vin-
cula al empleado mediante un contrato de obra 
o labor para una tarea específica hasta que se 

concluya el proyecto de construcción, desvin-
culando directamente a los empresarios de sus 
empleados, por lo cual, tanto trabajadores como 
empresarios se ven afectados. 
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Por un lado, los contratistas evaden el pago de 
prestaciones sociales al trabajador, ofreciendo 
un salario diario mayor, a cambio que este re-
nuncie al derecho de sus prestaciones o se les 
paga salarios bajos; también se presenta ines-
tabilidad laboral y los trabajadores desconocen 
sus derechos. Por otro, el empresario reduce sus 
beneficios, puesto que los costos indirectos de 
una contratación irregular son mayores que los 
costos directos de una contratación con las con-
diciones de ley, ya que si hay un incumplimien-
to la empresa debe asumir las sanciones legales 
que se derivan. También sus ganancias se ven re-
ducidas por la caída en la productividad, ya que 
el trabajador reduce su desempeño al no recibir 

prestaciones; esto último también determina la 
alta rotación del personal y, a su vez, genera pér-
didas para las empresas (González, 2017).

Finalmente, las siete ocupaciones con mayor 
participación de la fuerza laboral, como se ob-
serva en el cuadro 19, son: albañiles, vigilantes, 
aseadores-toderos, vendedores, directores-ge-
rentes, recepcionistas y pintor de edificacio-
nes-mezclador de pinturas, los cuales represen-
tan el 67,7% del total de la fuerza laboral. En 
contraste, en el ámbito nacional, las ocupacio-
nes de vendedores-mercaderistas y pintor de 
edificaciones-mezclador de pinturas ocupan el 
tercer y cuarto puesto. 

Cuadro 19. Ocupaciones en el sector de la construcción en Bogotá

Ocupaciones 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Albañiles, 
estucador, 
cristaleros, 
mampostero, 
techadores, 
carpintero

29,7% 33,4% 36,3% 34,4% 37,1% 33,1% 34,9% 36,4% 33,4% 32,5%

Vigilantes 7,8% 11,2% 9,5% 10,6% 11,2% 11,0% 10,5% 11,5% 11,9% 12,1%

Aseadores, toderos 5,8% 4,3% 4,1% 4,6% 5,1% 4,3% 5,2% 5,5% 5,0% 5,6%

Vendedores, 
mercaderistas

5,8% 5,6% 5,2% 4,2% 4,6% 4,4% 4,4% 4,3% 4,9% 5,0%

Directores, 
gerentes (personal 
directivo)

5,5% 3,9% 5,0% 4,9% 3,7% 4,3% 4,9% 3,4% 4,8% 4,6%

Recepcionistas, 
empleados de 
oficinas 

2,6% 2,7% 2,9% 2,9% 4,0% 3,9% 3,2% 4,5% 4,2% 4,2%

Pintor de 
edificaciones, 
mezclador de 
pinturas

5,9% 4,6% 5,1% 4,7% 5,3% 4,8% 3,8% 3,9% 4,1% 3,7%

Fontaneros, 
soldadores, 
plomero, 
instalador de 
tuberías de gas, 
remachador, 
latonero

3,4% 2,8% 3,4% 3,9% 2,8% 3,3% 2,9% 2,8% 3,3% 3,5%
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Ocupaciones 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Arquitectos, 
ingenieros (civil, 
eléctrico, 
electrónico, 
mecánico, químico, 
metalúrgicos, 
minas e industrial)

3,7% 2,4% 2,6% 2,4% 2,4% 2,5% 3,5% 2,9% 3,2% 3,1%

Herreros, 
ornamentador, 
forjadores, 
ajustadores de 
máquinas 
herramientas,
 taladrador, 
rectificador de 
metales

4,1% 3,6% 3,3% 3,4% 3,4% 4,0% 3,7% 3,4% 2,9% 2,7%

Comisionista de 
propiedad raíz

2,6% 2,8% 2,3% 2,2% 1,7% 2,1% 2,8% 1,6% 2,5% 2,6%

Comerciante, 
propietario

4,0% 3,7% 3,4% 3,9% 3,0% 3,9% 2,9% 2,2% 2,6% 2,6%

Agrimensores, 
dibujantes, 
técnicos en 
ingeniería civil, 
eléctricos, 
electrónicos, 
mecánicos, 
químicos, 
industrial, 
metalúrgicos, 
minas, de la 
industria 

1,2% 1,1% 1,4% 1,4% 1,7% 2,3% 1,8% 2,0% 1,7% 2,1%

Manipulación de 
mercancía y 
movimiento de 
tierras, 
estibadores, 
cargadores, 
empacadores, 
empalmador de 
cables, conductor 
de grúa, operarios 
de maquinaria 
pesada

2,5% 2,1% 2,3% 2,6% 2,1% 2,8% 3,2% 2,7% 2,5% 2,0%

Operadores de 
máquinas 
perforadoras de 
tarjetas y cintas

1,4% 1,8% 1,7% 1,9% 1,9% 1,5% 1,8% 1,5% 1,1% 1,6%
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Ocupaciones 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Conductores de 
vehículos de 
transporte

1,3% 1,4% 1,8% 1,0% 1,3% 1,8% 1,8% 1,8% 1,3% 1,5%

Vidrieros, 
ceramistas, 
sopladores, 
modeladores, 
laminadores, 
cortadores, 
pulidores de vidrio, 
biselador, hornero 

1,4% 2,3% 0,9% 1,4% 0,9% 1,2% 1,1% 1,0% 1,6% 1,4%

6.2 Análisis y 
 revisión de
 la oferta actual:  

percepción
Con el fin de conocer y analizar la oferta laboral 
del sector de la construcción desde el conoci-
miento de los empleados en el sector, se aplicó 
un instrumento de recolección de información 
(encuesta) a una muestra de personas ocupadas 
en actividades relacionadas con el sector de la 
construcción, vinculadas a cargos directivos, 
de coordinación, gerencia, asesoría, en perfiles 
ocupacionales asistenciales o desempeñándose 
como profesionales en un área específica: ubi-
cados en áreas estratégicas (40% de los encues-
tados), operativa (25%) y otras áreas (35%). 
Esta última incluye conceptos que los encues-
tados señalan como administrativa, área técni-
ca, área de proyectos o secretaría general, que 
finalmente podría tomarse como parte del área 
estratégica. 

Además, de acuerdo con el segmento o subsec-
tor donde está ubicado: el 57,9% respondió que 
en el subsector de la construcción de edificacio-
nes, el 26,3% en otros como de economía circu-
lar, de investigación y desarrollo y de consulto-
ría. Por su parte, el 10,5% señaló que se ubicaba 

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares DANE - Elaboración propia 2019.

en educación y formación para la construcción y 
el 5,3% en construcción de obras civiles. 

La muestra presenta un nivel de formación como 
mínimo universitario (véase gráfico 57), y con 
alguna experiencia laboral, teniendo en cuenta 
que el 80% de los encuestados respondió que el 
cargo desempeñado actualmente no correspon-
día a su primer empleo. 

Según los resultados, para los ocupados encues-
tados, el canal de búsqueda por el cual obtuvo 
su empleo actual fue, principalmente, a través 
de los portales web (Linkedin, empleo.com, 
etc.), por medio de las universidades u otros ca-
nales como amigos, referencias, recomendacio-
nes o directamente con la empresa. En cuanto a 
términos de los contratos, el 65% respondió que 
era a término indefinido, el 20% a término fijo, 
el 10% contrato por prestación de servicios y el 
5% por obra labor. 

En cuanto a las competencias transversales, se-
ñalan que es importante el liderazgo y el manejo 
de equipos, además de tener pensamiento críti-
co, así como gestión del conocimiento y traba-
jo orientado al resultado (véase gráfico 58). Se 
preguntó por las tres principales competencias 
técnicas que requiere para desarrollar el trabajo. 
En el cuadro 20 se evidencian las respuestas de 
varios de los encuestados en donde hay diferen-
tes competencias técnicas requeridas en el sec-
tor para los perfiles encuestados. 



116

Gráfico 57. Nivel de formación de los empleados encuestados

Fuente: elaboración propia. Encuesta a ocupados del Sector Construcción 2019.

Gráfico 58. Principales competencias transversales que se requieren

Fuente: elaboración propia. Encuesta a ocupados del Sector Construcción 2019.
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Ocupado Primera competencia Segunda competencia Tercera competencia

1 Conocimiento en construcción
Conocimiento en herramientas 

(software)

Conocimiento en disciplinas 

técnicas (arquitectura, estructu-

ra, etc.)

2 Sostenibilidad Residuos Economía circular

3 Organizar procesos curriculares Diseñar contenidos curriculares
Administrar procesos académi-

co-administrativos

4 Construcción Investigación Gerencia de proyectos

5 Diseño arquitectónico Modelación de escenarios Coordinación técnica

6 Derecho urbano Planificación territorial Diseño

7 Coordinación de diseños Lectura de planos Análisis financiero

8 Conocimiento de normatividad Programación y seguimiento Coordinación de proyectos

9
Conocimientos avanzados en 

bioclimática
Capacidad administrativa Habilidades comerciales

10 Gerencia de proyectos Construcción sostenible Proceso colaborativo

11 Planeación y organización
Cumplimiento de especificacio-

nes y control de calidad

Cumplimiento del presupuesto 

asignado

12 Planeación de proyectos
Manejo de software de progra-

mación
Gestión del valor ganado

Cuadro 20. Principales competencias técnicas según ocupados del sector

Fuente: elaboración propia. Encuesta a ocupados del Sector Construcción 2019.

Finalmente, se evidencia que para asumir los per-
files ocupacionales que desempeñan actualmen-
te las personas encuestadas no fue necesario, en 
su mayoría, una certificación específica, ya que 
a la pregunta: ¿qué tipo de certificación técni-
ca o profesional le pidieron para contratarlo? La 
respuesta común fue el título universitario, de 
posgrado y tener experiencia profesional y aca-
démica. Por su parte, las certificaciones espe-
cíficas que se registraron fueron de innovación 
social, certificación en sostenibilidad tipo EDGE, 
LEED u otros, gerencia de proyectos, construc-
ción sostenible, LEED AP, además de certificacio-
nes en otro idioma o en cursos de herramientas 
tecnológicas básicas como Excel, Word, ppt. 

6.3 Percepciones de 
la oferta laboral 
frente al sector

Conforme a los resultados de la aplicación de 
encuestas a ocupados en el sector de la cons-
trucción, se pudo conocer acerca de la percep-
ción que estos tienen frente a la oferta laboral 
del sector en aspectos como cuáles son las cer-
tificaciones técnicas o profesionales que son 
importantes para el desarrollo profesional en el 
sector y cuál es la mayor dificultad de vincula-
ción laboral.

¿Qué tipo de certificación técnica o profesional le pidieron para contratarlo? 
La respuesta común fue el título universitario, de posgrado y tener 

experiencia profesional y académica.
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En cuanto a las certificaciones requeridas e 
importantes para el crecimiento laboral en el 
sector, los encuestados señalaron la relevancia 
de tener un título profesional ya sea pregrado, 
maestría o un nivel académico más elevado, sin 
hacer alguna especificación por un programa en 
particular. Asimismo, resaltaron la importancia 
de tener experiencia práctica y demostrable. Por 
otro lado, se registraron respuestas de certifica-
ciones específicas en temas como los siguientes:

• Sostenibilidad: construcción sostenible, ges-
tión de modelos de negocio sostenibles, in-
novación social, sostenibilidad, certificación 
en Energy plus, certificaciones energéticas, 
estudios avanzados en bioclimática, certifi-
cación LEED, LEED AP, Leed AP BD+C y EDGE 
Expert.

• Proyectos: Project Manegement Proffesio-
nal (PMP), PMP-PMI.

• Finanzas: especialización en derecho finan-
ciero, conocimiento de presupuesto.

• BIM: habilidades con procesos BIM, coordi-
nación BIM.

• Administrativas: habilidades gerenciales, 
comunicación asertiva, especialización en 
gestión humana.

• Otras: conocimiento de formación en obra, 
Lean Construction, certificaciones de expe-
riencia profesional específica de los clien-
tes, experiencia en obra, conocimiento en 
construcción, experiencia demostrable. 

Por su parte, la mayor dificultad de vinculación 
laboral que se percibe son los bajos salarios, junto 
con la baja estabilidad laboral, seguido de la so-
breoferta de profesionales en el mercado y falen-
cia en las habilidades prácticas (véase gráfico 59). 

Gráfico 59. Obstáculos para vincularse laboralmente al sector de la construcción

Fuente: elaboración propia. Encuesta a ocupados del Sector Construcción 2019.
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En cuanto a las certificaciones requeridas e importantes para el crecimiento 
laboral en el sector, los encuestados señalaron la relevancia de tener un título 

profesional ya sea pregrado, maestría o un nivel académico más elevado
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6.4 Oferta futura 
frente a la 

 transformación 
digital 

Frente a la transformación digital de la cuarta re-
volución industrial, los empleados del sector en-
cuestados respondieron a la pregunta: ¿cuáles 
cree que son los tres principales conocimientos 
asociados a la transformación digital que nece-
sita para el desarrollo de sus funciones? (véase 
gráfico 60).

Como se observa en el gráfico 60, las principales 
competencias son metodologías ágiles, inteli-

Gráfico 60. Principales competencias frente a la transformación digital

Fuente: elaboración propia. Encuesta a ocupados del Sector Construcción 2019.

gencia de negocios, desing thinking, programa-
ción de software y habilidades digitales básicas. 
Esto demuestra la visión de largo plazo frente al 
sector y la importancia de avanzar en la capaci-
tación de las nuevas generaciones en cada una 
de estas competencias para Bogotá-Cundina-
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de construcción, a la generación de nuevo co-
nocimiento en cuanto a fabricación avanzada, el 
manejo de la información reflejado en la toma 
eficiente y acertada de decisiones a través de 
la gestión de la información y a la tendencia de 
emprendimiento y creación de nuevos negocios, 
todo esto basado en el conocimiento de nuevas 
tecnologías y en el desarrollo de los procesos. 
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Brechas de capital humano

Las principales competencias son metodologías 
ágiles, inteligencia de negocios, 

desing thinking, programación de software 
y habilidades digitales básicas.



7
Brechas de capital humano
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Con el fin de facilitar el análisis de los resul-
tados arrojados al aplicar las metodologías 
de demanda y oferta laboral y educativa, 

en este capítulo se presenta una clasificación de 
los distintos tipos de brechas que se identifica-
ron a través de estos ejercicios.

Los instrumentos aplicados y la información pri-
maria y secundaria recogida se analizaron para 
identificar brechas del capital humano que li-
mitan el desarrollo productivo del territorio. Es 

decir, para evidenciar si el capital humano exis-
tente en Bogotá es suficiente; si cuenta con las 
competencias requeridas, y si demuestra el do-
minio de estas al nivel requerido por un sector 
económico determinado.

En este sentido, las diferentes brechas de perti-
nencia del capital humano y las razones detrás 
de estas se pueden clasificar en tres grandes ti-
pos: i) brechas de cantidad, ii) brechas de calidad 
y iii) brechas de pertinencia (véase cuadro 21).

Cuadro 21. Descripción tipología de las brechas

Tipología Brecha 

Brechas de cantidad 

Déficit de oferta de programas de formación 

Déficit de demanda por programas de formación

Baja capacidad de atracción (o retención) de capital humano relevante por parte del sector

Brechas de cantidad desde el modelo predictivo

Brechas de atracción desde la tasa de retorno

Brechas de calidad 
Brechas de calidad en competencias genéricas 

Brechas de calidad en competencias específicas

Brechas de pertinencia 

Desarticulación del sector productivo en la etapa de diseño y planeación de programas 

Desarticulación del sector productivo en la etapa formativa

Baja capacidad de anticipación ante necesidades del mercado

Brechas de pertinencia en la formación

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

7.1 Análisis de las 
principales 

 brechas 
 sectoriales
   
7.1.1 Brechas de cantidad
 
A nivel sectorial y a partir de fuentes secunda-
rias es posible el cálculo de tres brechas de can-
tidad de índole cuantitativo: i) demanda futura 

de ocupados del sector, ii) tasa de retorno por 
nivel educativo y iii) baja capacidad de atracción 
(o retención) por ingresos salariales.

Demanda futura de ocupados del 
sector

A partir del modelo predictivo del empleo, el cual 
tiene en cuenta el comportamiento del sector en 
los últimos años, tanto en términos de número 
de ocupados como en variables económicas ta-
les como la participación en el PIB y el nivel de 
exportaciones e importaciones, es posible tener 
una proyección del número de empleos que ge-
nerará el sector en el periodo de 2018-2022.
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De acuerdo con las proyecciones realizadas por 
el Programa de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo (PNUD), se espera que para el 2018 se 
generen 509.723 empleos, siguiendo una ten-
dencia creciente durante todo el periodo, tanto 

así que para el 2022 el sector ocupará 565.058 
personas, lo que equivale a una tasa de creci-
miento promedio anual de 2,6% en el personal 
ocupado (véase gráfico 61).
 

Gráfico 61. Proyecciones de ocupados del sector

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2019.
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Tasa de retorno por nivel educativo 

Tomando como referencia la ecuación tradicio-
nal de Mincer23 para el cálculo de la tasa de ren-
dimiento educativa:

se estima la tasa de retorno de educación por 
nivel educativo. Una vez se tienen las tasas de 
retorno, el análisis se hace a partir de la com-
paración entre el tener X título educativo y no 
tener ninguno (véase gráfico 62). 

Gráfico 62. Tasa de retorno por nivel educativo

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2019.

23. Estima por mínimos cuadrados ordinarios (MCO) un modelo semilogarítmico, usando como variable dependiente el logaritmo de los 
ingresos y como variables independientes los años de educación, la experiencia laboral y el cuadrado de esta.

ln(y) = β0+ β1 escolaridad + β2exper + β3 exper2 + β4 + ε
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Para los ocupados del Clúster de Construcción en 
Bogotá se estima un alto rendimiento de la edu-
cación, entre mayor es el nivel educativo mayor 
es la tasa de retorno; es así como el contar con un 
título de bachiller implica que se tiene un ingreso 
17 veces mayor al de una persona que no cuen-
ta con ningún título. Esta diferencia se hace más 
notoria cuando la comparación es con el nivel de 
posgrado donde esta brecha asciende a 152%. 

Baja capacidad de atracción 
(o retención) por ingresos salariales

Los ingresos salariales frecuentemente son con-
siderados como uno de los factores más rele-
vantes que inciden en la decisión del empleado, 
tanto en el momento de realizar la búsqueda y 
selección de trabajo, como en la decisión de per-
manecer en él; es por ello por lo que es conside-
rado como parte de las posibles causantes de la 
brecha catalogada baja capacidad de atracción 
y retención del capital humano.

El acercamiento de la medición de esta brecha a 
nivel cuantitativo que hace el presente estudio 
es a través de la comparación del promedio sala-
rial de los ocupados del sector frente a los demás 
sectores. Para el caso de construcción en Bogo-
tá, se calcula que el sector tiene en promedio sa-
larios que están 5,5% por debajo del promedio 
salarial del resto de los sectores económicos, lo 
que probablemente afecta la capacidad del sec-
tor de atraer nuevo capital humano e implica 
que el capital actual vea una mayor oportunidad 
de aumentar sus ingresos cambiando de sector. 

7.1.2 Brechas de calidad

Brechas Saber Pro y Saber T y T

Las pruebas Saber Pro y Saber T y T aplicadas a 
los estudiantes de nivel universitario y técnicos 
y tecnólogos, respectivamente, hacen referencia 
al examen de Estado de Calidad de la Educación 
Superior realizado por el ICFES, y son un requisi-
to obligatorio para graduarse de pregrado.

El resultado de estas pruebas es considerado un 
indicador de calidad de los egresados de los dife-
rentes programas de formación. Sin embargo, el 
análisis de estos resultados solo se puede hacer 
a nivel de núcleo básico de conocimiento y, en 
algunos casos, a nivel de componentes especí-
ficos, lo que dificulta llegar al detalle del pro-
grama académico y, por tanto, al subgrupo que 
está directamente relacionado con el sector. No 
obstante, teniendo en cuenta la importancia de 
estos resultados, se seleccionan los núcleos bá-
sicos de conocimiento en los cuales hay mayor 
probabilidad de que los programas afines al sec-
tor pueden haber sido evaluados.

Con base en lo anterior, se plantean dos indica-
dores de calidad: el primero es la comparación 
entre el promedio del resultado de los estudian-
tes en el quintil 1 y el promedio del resultado de 
los estudiantes en el quintil 5; es decir, la brecha 
entre los de menor puntuación y los de mejor 
calificación. Esto nos permite acercarnos al nivel 
de dispersión que hay en la calidad de los egre-
sados e incluso se podría decir que entre las ins-
tituciones de formación. 

(Q5 - Q1)
                               100

Q5

El segundo indicador presenta la diferencia por-
centual entre el puntaje máximo de la prueba y 
el promedio del resultado de los estudiantes en 
el quintil 5, con este se quiere evidenciar la dis-
tancia entre los mejores puntajes y el resultado 
óptimo. 

P.Max - Q5
                                  100

P.Max

Para el sector de la construcción, en el grado 
universitario se tuvieron en cuenta los siguien-
tes resultados (véase cuadro 22). 

*

*
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NBC24
Componente 

específico

Brecha Q5/Q1 Brecha Q5/P. max

2017 2018 2017 2018

Arquitectura y urbanismo Genérico 35,6% 33,8% 37,2% 37,9%

Ingeniería civil y afines
Diseño de obras 

de infraestructura
42,3% 42,09% 37,09% 34,75%

Administración/Arquitectura/Diseño/

Ingeniería administrativa y afines

Formulación de 

proyectos de 

ingeniería

42,58% 42,56% 36,26% 36,81%

Cuadro 22. Brechas Saber Pro

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2019).

24. Núcleo básico de conocimiento; división o clasificación de un área del conocimiento en sus campos, disciplinas o profesiones esencia-
les. Sistema Nacional de Información de Educación Superior (SNIES).

Para los años analizados (2017-2018), los resul-
tados de los tres componentes específicos aso-
ciados a los programas de formación de nivel 
universitario afines muestran una brecha mayor 
al 33%, entre los puntajes obtenidos en el me-
jor grupo y el más deficiente; en este sentido, 
se evidencia una clara diferencia en el nivel de 
calidad de las competencias técnicas que tienen 
los egresados en el momento de salir al merca-

do laboral, lo que concuerda con las dificultades 
que tiene el sector productivo para encontrar el 
personal pertinente. 

En la misma línea se encuentra la brecha entre 
el puntaje máximo de la prueba y el del grupo 
con mejores resultados, donde este último se 
encuentra por debajo del óptimo en más de 34% 
en todos los componentes. 

NBC
Brecha Q5/Q1 Brecha Q5/P. max.

2016 2017 2016 2017

Técnico en artes-diseño 33,7% 32,4% 37,0% 35,5%

Técnico en ingeniería, industrias y minas 35,3% 33,2% 39,5% 36,5%

Tecnológico en artes-diseño 34,2% 33,2% 36,0% 34,3%

Tecnológico en ingeniería, industrias y minas 34,1% 34,1% 37,7% 35,7%

Cuadro 23. Brechas Saber T y T

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2019).

Para el caso de los técnicos y tecnólogos los resultados se observan en el cuadro 23.
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En los resultados de los técnicos y tecnólogos la 
brecha es menor que en los universitarios, para 
los dos periodos. Los mejores puntajes alcanza-
dos por los técnicos están por encima de 33,7% 
(2016) y 32,4% (2017) de los del grupo con me-
nor calificación, comportamiento que solo difie-
re en aproximadamente 1 punto porcentual en 
el caso de los tecnólogos.

En contraste, la diferencia porcentual entre la 
calificación máxima a alcanzar y el grupo de me-
jores resultados para el 2016 asciende por más 
de 37% en el nivel técnico; sin embargo, en el 
2017 para este nivel se ve una reducción de casi 
3 puntos porcentuales. En cuanto a los tecnó-
logos, la diferencia porcentual en el 2016 es de 
más de 36%; por su parte, en el 2017 se reduce 
alrededor de 2 puntos porcentuales. 

7.1.3 Brechas de pertinencia

Sobrecualificación/subcualificación 
de los ocupados del sector

En esta brecha se hace referencia al desajuste 
entre el nivel educativo del ocupado y el perfil 
del empleado equivalente a su cargo actual; por 
ejemplo, un trabajador es sobrecualificado si él 
desempeña labores que implican un menor nivel 
de cualificación académica que para los que está 
formado. 

A partir de la información sobre el nivel académi-
co y la ocupación que actualmente desempeña 
cada persona de la Gran Encuesta Integrada de 
Hogares (GEIH), se estimó el porcentaje de so-
brecualificados, subcualificados y con adecuada 
calificación de los ocupados que participaban en 
el sector durante el 2017 (véase gráfico 63).

Del total de ocupados que estaban empleados 
durante el 2017 en el Clúster de Construcción, el 
74,8% presenta un nivel de cualificación menor 
al que requiere la ocupación que desempeña; 
mientras que el 20,4% tiene una cualificación o 
nivel académico mayor al que necesitarían las 
labores que está realizando. 

7.2 Identificación
 de brechas de
 capital humano
A continuación, se presentan los cargos prioriza-
dos tras el análisis de demanda y de oferta edu-
cativa realizado para la cadena de valor del sec-
tor de la construcción. Los perfiles priorizados 
se seleccionaron a partir de las consultas efec-
tuadas en los contactos con actores del sector y 
diferentes fuentes de información.

Este estudio, al enfocarse en cargos de tipo es-
tratégico y directivo, relaciona cargos de difícil 
consecución para roles tradicionales y de trans-
formación organizacional que se están presen-
tando en las empresas del sector, desde cons-
tructoras, consultoras, startups e industriales. 
De esta forma, se priorizan cargos comunes en 
las estructuras organizacionales del sector de la 
construcción, como el director de proyectos o 
director industrial, y cargos modernos involucra-
dos con nuevos modelos de negocio y funciones 

Gráfico 63. Brecha de cualificación

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), 2019.
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en las organizaciones para la creación de valor 
en su quehacer de negocio, resaltando los casos 

de equipos BIM y desarrolladores de tecnologías 
para la construcción (véase gráfico 64). 

A partir de la priorización de cargos, es evidente 
la relación de estos con cuatro de los principa-
les e iniciales eslabones de la cadena de valor 
de la construcción. Siendo estos eslabones los 
momentos en los que se conceptualizan y desa-
rrollan los productos a ofertar en el mercado de 
la construcción y en donde debe garantizarse el 
buen quehacer de las organizaciones que con-
forman la actividad de la construcción. 

Con la priorización de cargos y el contacto rea-
lizado con empresarios del sector, en cabeza 
de sus direcciones de recursos humanos y de 
negocio, e instituciones de educación superior, 
se percibe la existencia de brechas de calidad y 
pertinencia para el sector de la construcción. Si 
bien existen tres tipos de brechas en la metodo-
logía, sumando las ya mencionadas, la brecha de 
cantidad, la continua formación de egresados en 
saberes y los campos de conocimiento de la in-
geniería, arquitectura y carreras afines al sector, 

Gráfico 64. Brechas de capital humano asociadas a los cargos priorizados

Estudios 
de suelo

y topográficos 

Estudios de 
mercado y 

diseño 

Proveedores
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tecnología para la 

construcción 

Brecha de calidad en competencias  transversales
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Directores 
de proyectos

BIM
Manager

Coordinador 
BIM

Directores 
industriales

Consultores 
especializados en 

construcción sostenible

permiten la disposición permanente de profesio-
nales en condición de vincularse con empresas 
del sector.

7.3 Análisis 
 detallado de 
 brechas por cargo 

consolidado
7.3.1 Director de proyectos 

La brecha identificada para el cargo de direc-
tor de proyectos es de tipo de calidad en com-
petencias transversales. Si bien los directores 
de proyectos de las constructoras cuentan con 
una buena y robusta fundamentación técnica y 

Fuente: elaboración propia. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
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científica de su profesión, en contraste, carecen 
de habilidades transversales que les permitan un 
alto desempeño de su función ante los diferen-
tes grupos de interés con los que se relacionan, 
como socios, clientes y trabajadores a cargo. 
Por consiguiente, los proyectos de construcción 
tienen alto grado de conflicto en sus diferentes 
etapas de puesta en marcha, al presentarse si-

tuaciones y momentos en los que se requieren 
profesionales con saberes para la definición e 
implementación de estrategias, resolución de 
conflictos y trato con personal que permitan el 
cumplimiento de las etapas, tiempos y procesos 
definidos para los proyectos de construcción 
(véase cuadro 24). 

Cuadro 24. Características del cargo de director de proyectos

Fuente: elaboración propia, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

Descriptores generales

(descripción de funciones o actividades):

•  Llevar la dirección y gerencia de todos los proyectos de la constructora

•  Velar por el desarrollo óptimo de los proyectos en sus diferentes fases

•  Representante de la empresa para la consecución y desarrollo de alia-

dos corporativos

•  Encargarse del relacionamiento con clientes y otros stakeholders

•  Control de ejecución de obra, documentación, pruebas y logística de las 

obras

Competencias técnicas

•  Planeación y control de proyectos

• Gestión de información y documental

•  Análisis financiero y de factibilidad de proyectos

•  Aplicación científica y cálculo de proyectos

Competencias transversales

•  Trabajo en equipo

•  Responsabilidad

•  Comunicación

•  Juicio y toma de decisiones

•  Empatía

•  Resolución de problemas complejos

•  Manejo de personas

•  Coordinación con los demás 

•  Negociación

•  Gestión de conflictos

Conocimientos asociados a la 

transformación digital

•  Big Data

•  Inteligencia de negocios

•  Analítica de datos

•  Metodologías ágiles

•  Habilidades digitales básicas 

Temas adicionales (experiencia, rango 

salarial, nivel educativo, profesiones 

asociadas, certificaciones, etc.)

•  Experiencia: 8 a 10 años

•  Nivel educativo: profesional universitario – maestría en posgrado

Se priorizan cargos comunes en las estructuras organizacionales del 
sector de la construcción, como el director de proyectos o director industrial.
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7.3.2 Director industrial

Las brechas identificadas para el cargo de direc-
tor industrial son de tipo de calidad en compe-
tencias transversales y pertinencia. Al igual que 
los directores de proyectos de las constructo-
ras, en las empresas industriales del sector de la 
construcción se cuentan con profesionales bien 
formados en saberes técnicos y científicos para 
la gestión de procesos, logística e insumos en 
plantas de producción, pero se carece del domi-
nio de habilidades transversales que permitan la 
resolución de conflictos y el buen trato del per-
sonal operativo vinculado en los diferentes pro-

cesos de transformación y creación de insumos 
y productos para la construcción.

La brecha de pertinencia para este cargo hace 
referencia a la falta de práctica real y con pro-
pósito de los profesionales que en un futuro po-
drán ocupar este cargo. Se carecen de espacios 
reales, dinámicos e innovadores para la realiza-
ción de pruebas en el manejo de nueva maquina-
ria y tecnología que permitan al futuro director 
industrial estar relacionado con procesos ope-
rativos y de mantenimiento que garanticen el 
buen desempeño de la planeación efectuada en 
planta (véase cuadro 25).

Fuente: elaboración propia, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

Cuadro 25. Características del cargo de director industrial

Descriptores generales 
(descripción de funciones o actividades):

•  Coordinar la programación de producción de la planta en equipo con la 
gerencia de ventas, y logística

•  Controlar la calidad de los diferentes productos fabricados según proce-
dimientos

•  Garantizar la eficiencia y seguridad en la operación de producción
•  Definir repuestos y suministros requeridos para la producción en las di-

ferentes áreas, así como en el mantenimiento de las instalaciones
•  Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad industrial en la 

planta y la integridad del personal y los equipos de esta

Competencias técnicas

•  Planeación y control de planta
•  Gestión de información y documental
•  Gestión técnica, funcionamiento y mantenimiento de maquinaria
•  Análisis financiero y de factibilidad de proyectos
•  Planeación de logística de insumos y abastecimiento

Competencias transversales

•  Trabajo en equipo
•  Responsabilidad
•  Comunicación
•  Juicio y toma de decisiones
•  Empatía
•  Resolución de problemas complejos
•  Manejo de personas
•  Coordinación con los demás
•  Negociación
•  Gestión de conflictos

Conocimientos asociados a 
la transformación digital

•  Big Data
•  Inteligencia de negocios
•  Analítica de datos
•  Metodologías ágiles
•  Habilidades digitales básicas

Temas adicionales (experiencia, rango 
salarial, nivel educativo, profesiones 

asociadas, certificaciones, etc.)

•  Experiencia: 8 a 10 años
•  Nivel educativo: profesional universitario – maestría en posgrado
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7.3.3 BIM Manager

Las brechas identificadas para el cargo de BIM 
Manager son de pertinencia y calidad en compe-
tencias técnicas. Los profesionales relacionados 
a procesos constructivos del sector cuentan con 
una buena formación técnica en saberes científi-
cos y de diseño, pero carecen de conocimientos 
para el dominio de metodologías, herramientas 
y tecnologías que permitan la implementación 

de la estrategia BIM en línea con el quehacer del 
negocio que los ocupa. La falta de programas y 
espacios de formación en BIM hacen que la per-
tinencia y calidad de los profesionales deba ser 
mejorada por el empresario en entornos de for-
mación y acompañamiento vinculados a la carga 
de jornada laboral y gracias a la disposición de 
recursos financieros y educativos contratados a 
firmas consultoras especializadas para el sector 
de la construcción (véase cuadro 26).

Cuadro 26. Características del cargo de BIM Manager

Fuente: elaboración propia, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

Descriptores generales 

(descripción de funciones o actividades):

• Encargado de marcar las directivas de implementación BIM de medio y 

largo plazo

• Responsable de la formulación y control de la estrategia de implemen-

tación de BIM y articulación del negocio 

• Establece las condiciones de contorno que deben asegurar que su traba-

jo sea compatible entre sí 

• Dirige el equipo de los proyectos en relación con la metodología BIM

Competencias técnicas

• Requiere conocimientos en Project Management y a los protocolos de 

interoperabilidad entre plataformas

• Experto en metodología BIM y tecnologías

• Experiencia integral en procesos BIM 

•  Amplios conocimientos en procesos de arquitectura e ingeniería 

Competencias transversales

• Liderazgo

• Comunicación con otros equipos

• Juicio y toma de decisiones

• Resolución de conflictos

• Manejo de personas

• Negociación

Conocimientos asociados a la 

transformación digital

• Big Data

• Inteligencia de negocios

• Analítica de datos

• Metodologías ágiles

Temas adicionales

(experiencia, rango salarial, nivel educativo, 

profesiones asociadas, certificaciones, etc.)

• Experiencia: 15-20 años en procesos arquitectónicos e ingeniería

• Nivel educativo: profesional universitario – especialización y maestría 

en posgrado

• Experiencia específica de 5 años en gerencia de proyectos BIM

Las brechas identificadas para el cargo de BIM Manager son de 
pertinencia y calidad en competencias técnicas.
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7.3.4 Coordinador BIM

Las brechas identificadas para el cargo de coordi-
nador BIM son de pertinencia y calidad. Los pro-
fesionales vinculados a este cargo cuentan con 
algo de experiencia en el manejo de herramien-
tas y procesos para la digitalización y monitoreo 
de proyectos de construcción. La implementa-
ción efectiva de estrategias BIM no solo se logra 
gracias a procesos de definición de sus pasos, 
es necesario también contar con profesionales 

en capacidad de dirigir y controlar los recursos 
internos o externos que se dispongan para la 
creación de valor en la gestión de los proyectos 
de construcción. Es así como se deben formar y 
acompañar la estructuración de equipos de tra-
bajo BIM, que en línea con las directrices dadas 
por el BIM Manager, puedan ejecutar de forma 
adecuada y controlada los protocolos y procesos 
para el desarrollo de los recursos y herramientas 
que digitalicen y agilicen la gestión de proyectos 
de construcción (véase cuadro 27).

Descriptores generales 
(descripción de funciones o 

actividades):

• Encargado de coordinar el trabajo a fin de que se cumplan los requerimientos 
acordados con quien defina la estrategia

• Llevar a cabo procesos de control y aseguramiento de la calidad de los pro-
yectos BIM, a fin de que su contenido sea compatible con los del resto de las 
disciplinas

• Desarrollo de modelos que cumplan los estándares definidos por el rol encar-
gado de la estrategia para que sean fácilmente procesables por otros agentes

• Coordina el trabajo que desarrolla el rol de modelador BIM y audita la calidad 
de los entregables

• Consolida la información y la gestión a través del Plan de Ejecución BIM (BEP)

Competencias técnicas

• Requiere conocimientos relativos al Project Management y a los protocolos 
de interoperabilidad entre plataformas

• Conocimientos específicos sobre las herramientas definidas para el proyec-
to, a fin de poderlas usar como herramientas de gestión

• Define los procesos de intercambio de información entre las partes, así como 
su formato y su alcance

• Amplio conocimiento en la metodología BIM
• Experiencia integral en procesos BIM 
• Amplios conocimientos en procesos de arquitectura e ingeniería 
• Gestión estratégica de proyectos o de organizaciones
• Estandarización y optimización de procesos tecnológicos
• Experiencia en procesos constructivos
• Conocimientos en el debido proceso

Competencias transversales

• Trabajo en equipo
• Liderazgo
• Inteligencia emocional
• Gestión del riesgo
• Responsabilidad
• Comunicación
• Juicio y toma de decisiones
• Empatía
• Resolución de problemas complejos
• Manejo de personas
• Coordinación con los demás 
• Negociación
• Gestión de conflictos

Cuadro 27. Características del cargo de coordinador BIM
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Conocimientos asociados a 
la transformación digital

• Big Data

• Inteligencia de negocios

• Analítica de datos

• Metodologías ágiles

• Habilidades digitales básicas

Temas adicionales 
(experiencia, rango salarial, nivel 
educativo, profesiones asociadas, 

certificaciones, etc.)

• Experiencia: 4 años

• Nivel educativo: profesional universitario – especialización en posgrado

• Certificación BIM

7.3.5 Consultor especializado en 
construcción sostenible

Las brechas identificadas para el cargo de con-
sultor especializado en construcción sostenible 
son de pertinencia. Aun cuando hay un sostenido 
número de egresados en enfoques de ingeniería, 
como ambiental, se carecen de profesionales en 

Fuente: elaboración propia, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

capacidad de aplicar conocimientos en diseño, 
normativa e insumos que agreguen valor en sos-
tenibilidad a los productos de la construcción. 
Esto crea la responsabilidad en la académica de 
vincular en sus programas de formación espacios 
para la actualización normativa y la conceptua-
lización de iniciativas que agreguen valor a pro-
ductos e insumos usados en procesos de cons-
trucción sostenible (véase cuadro 28).

Cuadro 28. Características del cargo de construcción sostenible

Descriptores generales 

(descripción de funciones 

o actividades):

• Promover soluciones sustentables para las necesidades de los clientes y sus 

productos

• Definir estrategias de sostenibilidad que se reflejen en los proyectos y pro-

ductos de las empresas

• Planificación de proyectos y propuestas a clientes

Competencias técnicas

• Conocimiento detallado de los problemas científicos y legales

• Conocimientos normativos en construcción sostenible

• Dominio de tecnológicas, métodos y principios de diseño sostenible

• Amplios conocimientos en procesos de arquitectura e ingeniería 

• Gestión estratégica de proyectos o de organizaciones

• Estandarización y optimización de procesos tecnológicos

• Experiencia en procesos constructivos

• Conocimientos en Project Management Institution (PMI)

Competencias transversales

• Trabajo en equipo

• Responsabilidad

• Comunicación

• Juicio y toma de decisiones

• Empatía

• Resolución de problemas complejos

• Manejo de personas

• Coordinación con los demás

• Negociación

• Gestión de conflictos
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Conocimientos asociados a

 la transformación digital

• Big Data

• Inteligencia de negocios

• Analítica de datos

• Metodologías ágiles

•   Habilidades digitales básicas 

Temas adicionales (experiencia, rango 

salarial, nivel educativo, profesiones 

asociadas, certificaciones, etc.)

• Experiencia: 4 a 6 años

• Nivel educativo: profesional universitario (ingeniería civil, ambiental e indus-

trial o arquitecto) – especialización en posgrado

Fuente: elaboración propia, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

7.3.6 Desarrollador de 
 tecnologías para la 
 construcción 

La brecha identificada para el cargo de desarro-
llador de tecnologías para la construcción es de 
calidad. Las tendencias existentes para el sector 
de la construcción han promovido el uso cada 
vez más recurrente e intrínseco de tecnologías 

en todo tipo de procesos del negocio de la cons-
trucción. Espacios para la creación de soluciones 
digitales que faciliten la gestión de proyectos y 
procesos organizacionales en las empresas, re-
quieren de profesionales que dominen diferen-
tes lenguajes de programación, definan bases y 
escalamientos de estructuras de bases de datos 
y promuevan soluciones digitales para los di-
ferentes usuarios vinculados al proceso (véase 
cuadro 29).

Descriptores generales

(descripción de funciones o 

actividades):

• Planificación de productos tecnológicos en front-end y back-end

• Desarrollo de productos tecnológicos en front-end y back-end

• Desarrollo de versiones beta y prueba de productos tecnológicos 

Competencias técnicas

• Manejo de diferentes lenguajes de programación

• Desarrollo de arquitecturas de producto en diferentes formatos

• Definición de arquitecturas de bases de datos

• Gestión y escalamiento a la medida de almacenamiento cloud

Competencias transversales

• Trabajo en equipo

• Responsabilidad

• Comunicación

• Juicio y toma de decisiones

• Empatía

• Resolución de problemas complejos

• Manejo de personas

• Coordinación con los demás 

• Negociación

• Gestión de conflictos

Cuadro 29. Características del cargo de desarrollador 
de tecnologías para la construcción
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Conocimientos asociados a la 

transformación digital

• Big Data

• Inteligencia de negocios

• Analítica de datos

• Metodologías ágiles

•   Habilidades digitales básicas 

Temas adicionales 

(experiencia, rango salarial, nivel 

educativo, profesiones asociadas, 

certificaciones, etc.)

• Experiencia: 2 años

• Nivel educativo: técnico o profesional universitario

• Certificaciones de lenguajes de programación y proveedores de servicios 

cloud

7.4 Análisis 
 transversal de 

brechas
7.4.1 Aporte desde las agencias 

de empleo para el cierre de 
brechas

Según las agencias de empleo, se proponen las 
siguientes soluciones para brechas identificadas, 
como se evidencia en el cuadro 30. 

Aun cuando hay un sostenido 
número de egresados en enfoques 

de ingeniería, como ambiental, 
se carecen de profesionales en 

capacidad de aplicar conocimientos 
en diseño, normativa e insumos 

que agreguen valor en sostenibilidad 
a los productos de la construcción.

Brechas identificadas Posibles soluciones Aporte de la agencia
Observaciones sobre las 

brechas (características)

Déficit de oferta en 

programas de formación

Realización de cursos en 

todos los sectores.

Aumento de oferta de 

formación relacionada con 

el área de desempeño.

Formación a través de 

cursos, fortalecer perfiles 

ocupacionales.

Construcción de formación 

a la medida del mercado 

laboral.

Sentido social, gratuito. 

Conocimiento y 

certificaciones.

Déficit de demanda en 

programas de formación

Alineación de la demanda 

de formación con 

oportunidades laborales.

Sensibilización a quienes se 

inscriben a los programas.

Sensibilización a oferentes y 

empresas sobre la oferta de 

programas de formación.

Impulsar para articulación 

en los ciclos de formación.

Contacto telefónico, es 

económico y puede llegar 

a sensibilizar.

Debe participar el Ministerio 

de Educación en la 

regulación de los programas 

a aprobar alienados con la 

oferta de empleo.

Se genera un mito en cuanto 

a la educación que no sirve 

o no es pertinente.

No se acogen a los cursos.

Cuadro 30. Aporte desde las agencias de empleo para el cierre de brechas

Fuente: elaboración propia, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
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Baja capacidad de retención 

de capital humano para un 

clúster/segmento específico

Mejora en las condiciones 

laborales en búsqueda 

de mayor retención del 

personal.

Es responsabilidad del 

mercado laboral.

Brechas de calidad en 

competencias específicas

Alinear la oferta de 

formación a las necesidades 

de competencias específicas 

laborales.

Levantamiento de 

información de necesidades 

específicas e inclusión de 

estas en formaciones a la 

medida.

Son diferenciales según 

sector e incluso según la 

empresa que contrata.

Brechas de calidad en 

competencias transversales 

o genéricas

Se debe llevar a cabo 

un plan preventivo de 

desarrollo desde la etapa 

escolar y en la actualidad 

una formación al interior de 

las empresas.

Cursos de competencias 

transversales.

Si bien la agencia dicta 

cursos de competencias 

transversales, es importante 

tener en cuenta que esto 

no corrige la falencia que 

tienen las personas, ya que 

el fortalecimiento se logra 

en el tiempo a través de las 

vivencias y la experiencia.

Desarticulación del sector 

productivo en la etapa de 

diseño y planeación de 

programas de cualificación

Reglamentación por parte 

de los Ministerios de 

Educación y de Trabajo, 

análisis de necesidades 

en mesas sectoriales para 

lograr alineación.

Medidas paliativas de 

formación a la medida de 

las necesidades de las 

empresas.

El cierre de brechas debe 

realizarse con una visión 

de largo plazo

Desarticulación del sector 

productivo en la etapa 

formativa

Vinculación del sector 

productivo en toda la 

etapa formativa de los 

estudiantes, no únicamente 

en la etapa de práctica.

Gestión y fomento de 

puestos de trabajo para 

practicantes.

Baja capacidad de 

anticipación ante 

necesidades del mercado

Estudios de prospectiva 

laboral.

Anualmente, se realiza una 

jornada de planeación en 

la que se busca identificar 

cargos nuevos de acuerdo 

con la demanda cambiante 

del mercado.

En la actualidad, múltiples 

instituciones se dedican 

a realizar estudios de 

prospectiva con información 

desarticulada o segmentada.

Fuente: elaboración propia, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

Las tendencias existentes para el sector de la 
construcción han promovido el uso cada vez más 

recurrente e intrínseco de tecnologías en todo tipo de 
procesos del negocio de la construcción.
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Hoy día, muchas empresas tienen como 
prioridad adaptarse a la transformación 
digital, como se le conoce a la nueva fase 

de cambio disruptivo que las nuevas tecnologías 
digitales están causando en diferentes ámbitos 
y sectores económicos de la sociedad. Este pe-
riodo —conocido también como “era digital” o 
“cuarta revolución industrial”— se caracteriza 
primordialmente por un ambiente de cambio 
continuo y profundo en los mercados, produc-
tos, procesos y modelos de negocio.

Algunas de las empresas más representativas de 
esta transformación son Google, Apple, Face-
book, Amazon (conocidas como GAFA), Netflix, 
Uber, Spotify, Airbnb y Warby Parker. Aunque la 
mayoría nos pueden resultar familiares al igual 
que las nuevas tecnologías y servicios que han 
promovido durante los últimos años, la realidad 
es que tendemos a subvalorar los posibles efec-
tos y tendencias de la transformación que van a 
producir en el mediano plazo.

Según Klaus Schwab, fundador del Foro Eco-   
nómico Mundial, la primera revolución industrial 
ocurrió entre 1760 y alrededor de 1840, impul-
sada por la construcción de ferrovías y la inven-
ción de la máquina de vapor, lo que disparó la 
producción mecanizada. La segunda revolución 
industrial empezó a finales del siglo XIX y fue 
promovida por el advenimiento de la electrici-
dad y la línea de ensamblaje. La tercera empezó 
en la década de 1960 y usualmente se le ha lla-
mado la “revolución digital o del computador”, 
impulsada por el desarrollo de semiconductores 
y computadores centrales (década 1960), com-
putadores personales (décadas 1970 y 1980) y 
el Internet comercial (década 1990) (Shawab, 
2017).

Ahora estamos en el comienzo de la cuarta revo-
lución que está cambiando fundamentalmente 
la forma en que vivimos, trabajamos y nos rela-
cionamos. Los cambios son históricos en térmi-
nos de su tamaño, velocidad y alcance (Shawab, 
2017). Las tecnologías emergentes que impul-
san la cuarta revolución industrial en que nos 
encontramos se construyen sobre las capacida-
des digitales de la tercera revolución. Dentro de 

estas tecnologías se encuentran la inteligencia 
artificial, la robótica, la manufactura aditiva (im-
presoras 3D), las neurotecnologías, las biotec-
nologías, la realidad virtual y la aumentada, las 
tecnologías energéticas (energy technologies), 
el Internet de las cosas (IoT, por sus siglas en in-
glés), los datos masivos (Big Data), la tecnología 
de registros distribuidos (distributed ledger tech-
nology o DLT) y las cadenas de bloques (block-
chain) (Schwab, 2018).

De acuerdo con Boston Consulting Group (BCG), 
el impacto de este tipo de tecnologías es mucho 
más disruptivo y exponencial que en las revolu-
ciones anteriores, debido a las tres leyes funda-
mentales que gobiernan la era digital:

Ley de Moore: cada 18 meses los computadores 
doblarán su capacidad de procesar información.

Ley de Butter: la cantidad de información trans-
mitida a través de una fibra óptica se dobla cada 
9 meses.

Ley de Kryder: la cantidad de información alma-
cenada por centímetro cuadrado de disco duro 
se dobla cada 13 meses.

Estas leyes se refieren a la forma en que la infor-
mación es procesada, comunicada y almacenada 
e indican que la transformación tiene un com-
portamiento exponencial; es decir, mucho más 
pronunciado que un simple cambio lineal. Sin 
embargo, nuestras mentes están más adaptadas 
a estimar el cambio lineal que el cambio expo-
nencial; por ello, subestimamos el progreso tec-
nológico o incluso podemos ser completamente 
ciegos al impacto de la tecnología digital. Según 
Caudron y Peteghem (2015), los humanos solo 
podemos lidiar con cierta cantidad de cambios 
dentro de una estructura general, lo cual nos da 
la impresión general de que todo permanece re-
lativamente estable. Tal es el caso, por ejemplo, 
de empresas como Kodak, Nokia y Blockbuster, 
que vieron el cambio que se aproximaba pero no 
lograron entender su impacto.

Son estas leyes las que han conducido a mejo-
ras en el desempeño y a una reducción del costo 
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para los consumidores, lo cual, a su vez, están 
cambiando las reglas de juego en muchos sen-
tidos. Primero, la forma como los negocios se 
organizan en una industria se está transforman-
do de manera sustancial. Tradicionalmente, los 
negocios se organizaban de acuerdo con una 
arquitectura de cadena de valor verticalmente 
integrada (i. e., proveedores, productores y dis-
tribuidores). Hoy, no obstante, los menores cos-
tos de transacción y el hecho de que la escala 
ya no determina la ventaja competitiva, han he-
cho que las compañías se “de-construyan” y se 
organicen conforme a una arquitectura apilada, 
es decir, en capas con independencia e interope-
rabilidad. Las capas de abajo tienden a moverse 
por economías de escala y las de arriba por la 
innovación. Los nuevos jugadores generan dis-
rupción atacando partes específicas de la pila; 
en ese sentido, dos empresas pueden competir 
en un segmento pero cooperar en otro.

Boston Consulting Group (BCG) señala que las 
viejas fuentes de ventaja competitiva están des-
apareciendo y que en muchas industrias el lugar 
y el espacio se están volviendo menos impor-
tantes. En un ambiente digital puede ser muy 
fácil y barato escalar un negocio y las curvas 
de aprendizaje son cada vez menos pronuncia-
das debido a la información que hace disponible 
Internet. En el mundo digital, jugadores peque-
ños —como las start-ups innovadoras— tienen 
la oportunidad de desintermediar la cadena de 
valor. Ser el pionero o el primero en incursionar 
no garantiza el éxito. Kodak, por ejemplo, hizo el 
primer prototipo de cámara digital en 1975, pero 
no se dio cuenta de que compartir fotos on-line 
era la nueva tendencia de su principal negocio.

Las tecnologías digitales han empoderado y he-
cho más exigentes a los clientes quienes se or-
ganizan en redes y están conectando e influen-
ciando constantemente entre sí. Como lo afirma 
Rogers, especialista de la Universidad de Colum-
bia, los clientes en la era digital no son simples 
consumidores pasivos, sino nodos de redes di-
námicas, modelando las marcas y reputaciones 
de las empresas. Por ello, Rogers señala que nos 
estamos moviendo a un mundo mejor descri-
to no por los mercados de masas, sino por “re-

des de clientes” en el que resulta trascendental 
aprender a involucrarse y comunicarse con la 
red de clientes, empoderándolos, colaborando 
y co-creando con ellos directamente, ya que la 
relación hoy es de doble sentido. 

Por esta razón, Dreischmeier, Close y Trichet 
(2015) recomiendan asegurar un lugar en el eco-
sistema más amplio; es decir, en la red de empre-
sas, colaboradores, instituciones, y clientes que 
interactúan para crear valor mutuo. Los dueños 
actuales de la relación con el cliente enfrentan 
una posible disrupción de los dueños de plata-
formas y mercados que permiten a los compo-
nentes de su ecosistema colaborar e interco-
nectarse fácilmente. A pesar de la tendencia a 
prestar mucha atención a los movimientos de 
los llamados unicornios (start-ups valoradas en 
más de USD 1 billón) y las firmas tecnológicas 
exitosas, en realidad la transformación digital es 
un proceso de innovación colaborativa en el que 
compañías grandes y pequeñas crean alianzas 
estratégicas (Dreischmeier et al., 2015).

Gracias a lo anterior, ha aumentado el poder de 
los modelos de negocio basados en plataformas, 
al punto que Rogers enfatiza que las empresas 
deben crear plataformas, no solo productos. Por 
esa razón, también los datos y la información se 
han convertido en un activo estratégico para las 
empresas, las cuales deben desarrollar capacida-
des tecnológicas para analizarlos, y así conocer 
mejor y crear valor para el cliente. Por ejemplo, 
los líderes que usan Big Data generan ingresos 
12% más altos que las compañías que no lo ha-
cen (Dreischmeier et al., 2015). 

Lo digital está transformando también la forma 
en que las empresas innovan. En efecto, las nue-
vas tecnologías permiten el aprendizaje cons-
tante a través de la experimentación rápida uti-
lizando prototipos sencillos y baratos, tal como 
lo promueve el método Lean Empresa Emergente 
(Ries, 2011; Rogers, 2016). Anteriormente, la in-
novación estaba enfocada en el producto final. 
El costo de fracasar era alto y, por tanto, era im-
portante evitarlo. Ahora es posible ganar retroa-
limentación del mercado desde el inicio del pro-
ceso de innovación, mediante todo el proceso de 
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lanzamiento e, incluso, después. Esta nueva apro-
ximación se enfoca en experimentos cuidadosos 
y en productos mínimamente viables (mimum via-
ble product [MVP]) que maximizan el aprendizaje 
mientras minimizan el costo. Todos los supuestos 
se prueban repetidamente y las decisiones de 
diseño se hacen conforme a la validación de los 
clientes reales (Denning, 2018; Rogers, 2016).

De igual forma, las empresas están implemen-
tando enfoques y arquitecturas ágiles, diferen-
tes al tipo de organización tradicional que ha 
predominado en las últimas décadas. La organi-
zación tradicional (diseñada primeramente para 
estabilidad y concebida como una máquina) es 
una jerarquía estática, compartimentalizada y 
estructural en la que los objetivos y las decisio-
nes fluyen de arriba hacia abajo, con los cuerpos 
de gobernanza más poderosos arriba. Opera a 
través de la planeación lineal y el control con 
una estructura fuerte pero a menudo rígida y 
lenta (McKinsey, 2017b). Sin embargo, estamos 
viendo un cambio de paradigma en la forma en 
que las organizaciones balancean la estabilidad 
y el dinamismo, según McKinsey. Está surgien-
do un nuevo tipo de organización ágil (diseñada 
para la estabilidad y el dinamismo y concebida 
como un organismo vivo), la cual es una red de 
equipos dentro de una cultura centrada en las 
personas que operan en ciclos de rápido apren-
dizaje y decisión que se apalancan en la tecnolo-
gía. Tal modelo operativo ágil tiene la habilidad 
de reconfigurar rápida y eficientemente la estra-
tegia, la estructura, los procesos, las personas y 
las tecnologías hacia oportunidades de creación 
y protección de valor (McKinsey, 2017b).

En general, estas tendencias tecnológicas, orga-
nizacionales, empresariales y económicas están 
impactando cada vez más las necesidades y la 
gestión del talento humano. Por esta razón, el 
presente estudio toma como marco de referen-
cia la cuarta revolución industrial que es hoy 
una realidad llena de desafíos y oportunidades.

8.1 Transformación 
digital en 

 Colombia
Así las cosas, la transformación digital es un reto 
que tiene que asumir el país para superar las bre-
chas de productividad, no solo en el sector de la 
construcción, sino también en todos los sectores 
de la economía; además de la baja digitalización 
del sector, se encuentran problemas como la 
poca implementación de tecnologías y la falta 
de formación del capital humano para adoptar la 
tecnología y digitalización en el sector. 

En este contexto, se pueden mencionar algunas 
acciones específicas que se adelantan actual-
mente en el país para impulsar la transformación 
digital; por ejemplo, la Cámara Colombiana de 
la Construcción (Camacol) lanza el BIM Fórum 
Colombia, una estrategia que busca impulsar 
la transformación digital en la industria y el au-
mento de la productividad en la cadena de valor 
de construcción, a través de la vinculación de 
diferentes actores del sector. 

Entre los objetivos que debe cumplir se encuen-
tran los de generar estándares comunes para im-
plementar los objetivos BIM25 y democratizar el 
conocimiento en torno a esta metodología, para 
lograr el acceso de aproximadamente del 50% 
de usuarios regulares y que las empresas utilicen 
estas tecnologías en más del 80% de sus proyec-
tos (Camacol, 2018).

Por otro lado, el Ministerio de Vivienda tiene 
cuatro líneas de trabajo que en conjunto confor-
man una estrategia para impulsar la productivi-
dad y fomentar el crecimiento del sector de la 
construcción en el país. La primera es simplificar 
y digitalizar todo el proceso de licenciamiento y 
prelicenciamiento en el país; la segunda es tra-

25. La metodología Building Information Modeling (BIM) emplea información de forma continua y ordenada para ser utilizada en el diseño, 
en el uso o construcción de edificios, por lo cual se convierte en una herramienta de trabajo, que utiliza un software de gestión para 
estructurar un proyecto en sus tres fases: diseño, construcción y mantenimiento (Álvarez, 2016; Cuartero, 2018).
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bajar en una línea de crédito que permita a las 
empresas invertir en actualización tecnológica, 
así como adquirir tecnologías BIM; la tercera es 
aumentar la mano de obra calificada, por medio 
del trabajo conjunto con el SENA, fomentando 
la formación dual dentro de las empresas de la 
construcción y capacitar a más de 80.000 traba-
jadores del sector; por último, la cuarta línea de 

trabajo se enfoca en firmar un convenio entre el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el 
Ministerio de Vivienda para vincular a 200 em-
presas del sector de la construcción al Programa 
Fábricas de Productividad de Mincomercio y el 
Programa de Transformación Productiva (PTP) 
(Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de 
Colombia, 2019).

La transformación digital es un reto que tiene que 
asumir el país para superar las brechas de 

productividad, no solo en el sector de la construcción, 
sino también en todos los sectores de la economía; 

además de la baja digitalización del sector, se encuentran 
problemas como la poca implementación de tecnologías 
y la falta de formación del capital humano para adoptar 

la tecnología y digitalización en el sector. 



Plan de acción



9
Plan de acción
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La última fase metodológica pretende dar 
pautas sobre las posibles estrategias y accio-
nes que se podrían adoptar una vez se han 

identificado el tipo de brecha y sus respectivas 
causas. Asimismo, se describe el problema iden-
tificado y la evidencia que da lugar a ese tipo 
de planteamiento. Como parte de la alternati-
va de solución se plantean actividades, tiempos 
de realización de la acción, algunos resultados 
esperados junto con algunos criterios de prio-
rización y, finalmente, se sugieren responsabi-
lidades entre agentes locales, regionales y del 
nivel nacional que lideren la implementación de 
estas estrategias y acciones. 

Primero se presentan los retos transversales para 
el fortalecimiento del capital humano del sector, 
luego las estrategias para cada perfil identifica-
do y priorizado, y se termina con las acciones 
enfocadas en el cierre de brechas futuras.

Las siguientes matrices presentan la brecha 
identificada, el problema y la evidencia de este, 
las alternativas de solución junto con las posi-
bles actividades para cada una de ellas (aunque 
se reconoce que se requiere de mayor detalle 
en el caso de ser priorizada la actividad), los re-
sultados esperados, tiempos y responsables. Los 
espacios correspondientes a los criterios de prio-
rización quedan en blanco, entendido que este 
plan es de construcción permanente y serán los 
mismos actores quienes ayuden a determinar, 
con las condiciones allí propuestas, cuáles serán 
las acciones.
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Instrumento jurídico Año Título Disposición

Constitución Política 1991
II. De los derechos sociales, 

económicos y culturales.

 Promoción y fomento de la 
cultura por medio de la 

educación; incentivos para el 
desarrollo de manifestaciones 

culturales; y patrimonio cultural 
de la nación inalienable, 

inembargable e imprescriptible.

Ley 397 1997

Por la cual se desarrollan los 
artículos 70, 71 y 72 y demás 
artículos concordantes de la 

Constitución Política y se dictan 
normas sobre patrimonio 

cultural, fomentos y estímulos a 
la cultura, se crea el Ministerio 

de la Cultura y se trasladan 
algunas dependencias.

Creación del Ministerio de Cultu-
ra; estímulos especiales estable-

cidos para promocionar 
la creación cultural y la 

investigación; y fomento de la 
formación y capacitación técnica 

y cultural, del gestor y del 
administrador cultural.

Decreto 1746 2003

Por el cual se determinan los 
objetivos y estructura orgánica 
del Ministerio de Cultura y se 

dictan otras disposiciones.

Estructura y funciones de las 
dependencias del Ministerio: 

Dirección de Patrimonio y 
Dirección de Artes.

Decreto 1080 2015
Por el cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario  del Sector 

Cultura.

 Sistema Nacional de Patrimonio 
Cultural de la Nación (SNPCN); 

Patrimonio Cultural 
Material - Bienes de Interés 
Cultural (BIC); Patrimonio 

Cultural Inmaterial; y Fomento 
a las Artes y Actividades 

Culturales.

Anexo 1. Normatividad oferta educativa 
del sector educación

Fuente: elaboración propia con base en la normatividad vigente del sector con corte septiembre 2016.
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Anexo 2. Clasificación de instituciones de educación 
superior (IES) y niveles de formación académica

IES 
Niveles de formación

Instituciones 
técnicas

Instituciones 
tecnológicas

Instituciones 
universitarias o 

escuelas 
tecnológicas

Universidades

Pregrado

Técnico profesional

Tecnólogo profesional

Profesional universitario

Posgrado

Especialización técnica

Especialización tecnológica

Especialización

Maestría (*)

Doctorado

(*) Las instituciones universitarias pueden ofrecer programas de maestría siempre y cuando cumplan con lo dispuesto en el 
artículo 21 de la Ley 30 de 1992. 

Fuente: elaboración propia con base en la normatividad vigente del sector con corte septiembre 2016.
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Anexo 3. Matriculados en otras áreas 
del conocimiento / se identifican núcleos 

básicos de conocimiento 

Área/Núcleo de 
conocimiento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Bellas artes  53.886  53.299  57.495  56.203  52.985  50.190  47.943 

Diseño  39.364  38.602  42.027  41.374  39.851  38.048  36.131 

Publicidad y afines  12.281  12.031  11.951  11.112  9.476  8.689  7.875 

Otros programas 
asociados a bellas artes

2.241 2.666 3.517 3.717 3.658 3.453 3.937

Ciencias de la salud  18.195  19.142  19.245  19.545  19.108  18.020  18.331 

Salud pública  9.189  9.571  9.003  9.332  8.309  6.522  6.255 

Terapias  9.006  9.571  10.242  10.213  10.799  11.498  12.076 

Ciencias sociales y 
humanas

 70.687  72.557  70.486  75.445  76.829  76.983  76.171 

Derecho y afines  68.837  70.752  68.456  73.129  74.663  74.610  73.679 

Geografía, historia  1.850  1.805  2.030  2.316  2.166  2.373  2.492 

Economía, 
Administración, 
Contaduría y afines

 365.302  394.419  457.345  504.518  536.143  539.755  546.116 

Administración  228.866  247.204  289.749  328.300  357.795  367.933  376.706 

Contaduría pública  88.377  94.998  110.245  114.665  116.224  113.828  113.844 

Economía  48.059  52.217  57.351  61.553  62.124  57.994  55.566 

Matemáticas y ciencias 
naturales

 2.499  2.416  2.666  2.869  3.524  3.583  3.651 

Geología, otros 
programas de ciencias 
naturales

 2.499  2.416  2.666  2.869  3.524  3.583  3.651 

Total general  510.569  541.834  607.237  658.580  688.589  688.531  692.212 
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Anexo 4. Egresados en otras áreas del 
conocimiento / se identifican núcleos 

básicos de conocimiento

Área/Núcleo de 
conocimiento

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Bellas artes  3.415  4.420  4.328  4.584  5.537  4.773  4.756 

Diseño  2.135  2.846  2.956  3.188  3.766  3.402  3.433 

Publicidad y afines  1.137  1.445  1.223  1.194  1.422  1.066  942 

Otros programas 
asociados a bellas artes

 143  129  149  202  349  305  381 

Ciencias de la salud  1.190  1.622  1.599  1.521  1.488  1.652  1.331 

Salud pública  568  973  870  785  870  988  746 

Terapias  622  649  729  736  618  664  585 

Ciencias sociales y 
humanas

 4.315  4.966  4.942  5.037  5.563  6.192  6.135 

Derecho y afines  4.183  4.856  4.808  4.904  5.412  6.042  5.969 

Geografía, historia  132  110  134  133  151  150  166 

Economía, 
Administración, 
Contaduría y afines

 25.556  28.630  35.016  37.063  40.815  48.767  55.946 

Administración  16.540  18.420  21.388  24.049  26.298  32.578  37.366 

Contaduría pública  6.081  7.015  8.763  8.387  9.802  10.840  12.939 

Economía  2.935  3.195  4.865  4.627  4.715  5.349  5.641 

Matemáticas y ciencias 
naturales

 177  134  165  224  177  263  363 

Geología, otros 
programas de ciencias 
naturales

 177  134  165  224  177  263  363 

Total general  34.653  39.772  46.050  48.429  53.580  61.647  68.531 



172

Anexo 5. Instituciones de educación que registran 
graduados en programas de educación virtual en el 

área de ingeniería, arquitectura y urbanismo, relacionados 
con el sector de construcción en Bogotá-Cundinamarca 

2011-2017 

NÚCLEO BÁSICO DEL CONOCIMIENTO INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN NIVEL DE FORMACIÓN

INGENIERÍA INDUSTRIAL Y AFINES

POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO
UNIVERSITARIA

TECNOLÓGICA

UNIVERSIDAD MILITAR-NUEVA 
GRANADA

UNIVERSITARIA

INGENIERÍA DE SISTEMAS, 
TELEMÁTICA Y AFINES

SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE -SENA-

TECNOLÓGICA

POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO
FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

TECNOLÓGICA

UNIPANAMERICANA - FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA PANAMERICANA

FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

TECNOLÓGICA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA 
REMINGTON

UNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD EAN UNIVERSITARIA

CORPORACIÓN INTERNACIONAL PARA 
EL DESARROLLO EDUCATIVO -CIDE-

FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

TECNOLÓGICA

FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR SAN JOSÉ -FESSANJOSE-

FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN 
MATEO - SAN MATEO EDUCACIÓN 

SUPERIOR
FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

INGENIERÍA ELECTRÓNICA, 
TELECOMUNICACIONES Y AFINES

UNIPANAMERICANA - FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA PANAMERICANA

FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

TECNOLÓGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A 
DISTANCIA -UNAD-

TECNOLÓGICA

OTRAS INGENIERÍAS UNIVERSIDAD EAN UNIVERSITARIA
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Anexo 6. Instituciones de educación que registran 
graduados en programas de educación virtual de otras 

áreas del conocimiento, asociados al sector de 
construcción en Bogotá-Cundinamarca 

2011-2017
NÚCLEO BÁSICO DEL CONOCIMIENTO INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN NIVEL DE FORMACIÓN

ADMINISTRACIÓN

POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO
UNIVERSITARIA

TECNOLÓGICA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA 
MINUTO DE DIOS -UNIMINUTO-

FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

TECNOLÓGICA

UNIVERSIDAD EAN UNIVERSITARIA

SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE -SENA- TECNOLÓGICA

UNIVERSIDAD MANUELA 
BELTRAN -UMB-

TECNOLÓGICA

FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

UNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y
 A DISTANCIA -UNAD-

TECNOLÓGICA

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL 
ÁREA ANDINA

UNIVERSITARIA

FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA 
DE ASTURIAS UNIVERSITARIA

UNIPANAMERICANA - FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA PANAMERICANA

FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

TECNOLÓGICA

UNIVERSITARIA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA 
REMINGTON UNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO
UNIVERSITARIA

TECNOLÓGICA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL 
CARIBE -UNIAUTÓNOMA-

UNIVERSITARIA

CONTADURÍA PÚBLICA

POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO UNIVERSITARIA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA 
REMINGTON UNIVERSITARIA

UNIVERSITARIA VIRTUAL 
INTERNACIONAL FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

ECONOMÍA
UNIVERSIDAD EAN UNIVERSITARIA

POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO UNIVERSITARIA

DERECHO Y AFINES POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

DISEÑO UNIPANAMERICANA - FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA PANAMERICANA UNIVERSITARIA



174

Anexo 7. Instituciones de educación que registran 
graduados en programas de educación a distancia en el 

área de ingeniería, arquitectura y urbanismo, por núcleos 
básicos relacionados con el sector de construcción en 

Bogotá-Cundinamarca 2011-2017

NÚCLEO BÁSICO DEL CONOCIMIENTO INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN NIVEL DE FORMACIÓN

INGENIERÍA DE SISTEMAS, 
TELEMÁTICA Y AFINES

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y 
A DISTANCIA -UNAD-

UNIVERSITARIA

TECNOLÓGICA

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 
SAN MARTÍN UNIVERSITARIA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA 
REMINGTON UNIVERSITARIA

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL 
ÁREA ANDINA FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS UNIVERSITARIA

CORPORACIÓN INTERNACIONAL PARA 
EL DESARROLLO EDUCATIVO -CIDE- FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO
UNIVERSITARIA

TECNOLÓGICA

CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR -CUN- FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS 
LIBERTADORES UNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y 
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA -UPTC-

TECNOLÓGICA

INGENIERÍA INDUSTRIAL Y AFINES

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y 
A DISTANCIA -UNAD-

UNIVERSITARIA

TECNOLÓGICA

CORPORACIÓN INTERNACIONAL PARA 
EL DESARROLLO EDUCATIVO -CIDE- FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

INGENIERÍA CIVIL Y AFINES

UNIVERSIDAD MILITAR-NUEVA 
GRANADA UNIVERSITARIA

ESCUELA DE INGENIEROS MILITARES UNIVERSITARIA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA 
MINUTO DE DIOS -UNIMINUTO-

FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

TECNOLÓGICA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y 
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA -UPTC-

TECNOLÓGICA
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NÚCLEO BÁSICO DEL CONOCIMIENTO INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN NIVEL DE FORMACIÓN

INGENIERÍA AMBIENTAL, 
SANITARIA Y AFINES

UNIVERSIDAD DISTRITAL-FRANCISCO 
JOSÉ DE CALDAS TECNOLÓGICA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA 
MINUTO DE DIOS -UNIMINUTO- FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y 
A DISTANCIA -UNAD-

UNIVERSITARIA

TECNOLÓGICA

INGENIERÍA ELECTRÓNICA, 
TELECOMUNICACIONES Y AFINES

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y 
A DISTANCIA -UNAD-

UNIVERSITARIA

TECNOLÓGICA

CORPORACIÓN INTERNACIONAL PARA 
EL DESARROLLO EDUCATIVO -CIDE- FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

INGENIERÍA ELÉCTRICA Y AFINES

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO
UNIVERSITARIA

TECNOLÓGICA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y 
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA -UPTC-

TECNOLÓGICA

ARQUITECTURA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
UNIVERSITARIA

TECNOLÓGICA

Anexo 7
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Anexo 8. Instituciones de educación que registran 
graduados en programas de educación a distancia para 

otras áreas del conocimiento, relacionados con el sector 
de construcción en Bogotá-Cundinamarca 2011-2017

NÚCLEO BÁSICO DEL CONOCIMIENTO INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN NIVEL DE FORMACIÓN

ADMINISTRACIÓN

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA 
MINUTO DE DIOS -UNIMINUTO- UNIVERSITARIA

CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR -CUN-

TECNOLÓGICA

FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

UNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y 
A DISTANCIA -UNAD-

UNIVERSITARIA

TECNOLÓGICA

POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO
TECNOLÓGICA

UNIVERSITARIA

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 
SAN MARTÍN UNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD EAN UNIVERSITARIA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA 
REMINGTON

UNIVERSITARIA

TECNOLÓGICA

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS 
LIBERTADORES UNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD MILITAR-NUEVA 
GRANADA UNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS UNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD-COLEGIO MAYOR 
DE CUNDINAMARCA TECNOLÓGICA

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 
DEL ÁREA ANDINA UNIVERSITARIA

CORPORACIÓN INTERNACIONAL PARA 
EL DESARROLLO EDUCATIVO -CIDE- FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

CORPORACIÓN UNIVERSAL DE 
INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA 

-CORUNIVERSITEC-
TECNOLÓGICA

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 
LUIS AMIGÓ FUNLAM UNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE 
PAULA SANTANDER TECNOLÓGICA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y 
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA -UPTC-

TECNOLÓGICA

ESCUELA SUPERIOR DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -ESAP- TECNOLÓGICA
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NÚCLEO BÁSICO DEL CONOCIMIENTO INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN NIVEL DE FORMACIÓN

ADMINISTRACIÓN

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO
TECNOLÓGICA

UNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA UNIVERSITARIA

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 
CATÓLICA DEL NORTE UNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
MANIZALES TECNOLÓGICA

CONTADURÍA PÚBLICA

CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR -CUN-

FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

TECNOLÓGICA

UNIVERSITARIA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA 
MINUTO DE DIOS -UNIMINUTO- UNIVERSITARIA

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 
SAN MARTÍN UNIVERSITARIA

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 
DEL ÁREA ANDINA UNIVERSITARIA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA 
REMINGTON

UNIVERSITARIA

TECNOLÓGICA

FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO UNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD MILITAR-NUEVA 
GRANADA UNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA UNIVERSITARIA

SOCIOLOGÍA, TRABAJO SOCIAL 
Y AFINES

CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR -CUN- FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 
CLARETIANA -UNICLARETIANA-

UNIVERSITARIA

ECONOMÍA UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO UNIVERSITARIA

AGRONOMÍA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS TECNOLÓGICA

Anexo 8
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Anexo 9. Instituciones de educación que registran 
mayor número de graduados en el nivel de formación 

técnica profesional y tecnológica, en programas 
presenciales del núcleo básico de ingeniería, arquitectura 

y urbanismo, relacionados con el sector de construcción en 
Bogotá-Cundinamarca 2011-2017

NÚCLEO BÁSICO DEL CONOCIMIENTO INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN NIVEL DE FORMACIÓN

INGENIERÍA DE SISTEMAS, 
TELEMÁTICA Y AFINES

SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE -SENA-

TECNOLÓGICA

FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR -CUN-

FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

TECNOLÓGICA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA 
MINUTO DE DIOS -UNIMINUTO- TECNOLÓGICA

UNIPANAMERICANA - FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA PANAMERICANA

FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

TECNOLÓGICA

UNIVERSIDAD ECCI
TECNOLÓGICA

FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 
SAN MATEO - SAN MATEO 

EDUCACIÓN SUPERIOR

FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

TECNOLÓGICA

UNIVERSIDAD DISTRITAL-FRANCISCO 
JOSÉ DE CALDAS TECNOLÓGICA

ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO 
TÉCNICO CENTRAL

FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

TECNOLÓGICA

FUNDACIÓN CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN DOCENCIA Y 

CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA
-FCIDCA-

TECNOLÓGICA

FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

CORPORACIÓN UNIVERSAL DE 
INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA 

-CORUNIVERSITEC-
TECNOLÓGICA

INGENIERÍA MECÁNICA Y AFINES

SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE -SENA-

TECNOLÓGICA

FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

UNIVERSIDAD ECCI
TECNOLÓGICA

FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO 
TÉCNICO CENTRAL

FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

TECNOLÓGICA

UNIVERSIDAD DISTRITAL-FRANCISCO 
JOSÉ DE CALDAS TECNOLÓGICA
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NÚCLEO BÁSICO DEL CONOCIMIENTO INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN NIVEL DE FORMACIÓN

INGENIERÍA MECÁNICA Y AFINES

CORPORACIÓN TECNOLÓGICA 
INDUSTRIAL COLOMBIANA -TEINCO-

FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

TECNOLÓGICA

CORPORACIÓN INTERNACIONAL PARA 
EL DESARROLLO EDUCATIVO -CIDE- TECNOLÓGICA

FUNDACIÓN CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN DOCENCIA Y 

CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA
-FCIDCA-

TECNOLÓGICA

FUNDACIÓN INTERAMERICANA 
TÉCNICA -FIT- FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

CENTRO DE EDUCACIÓN 
MILITAR -CEMIL- FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO TECNOLÓGICA

INGENIERÍA INDUSTRIAL Y AFINES

UNIVERSIDAD ECCI TECNOLÓGICA

SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE -SENA- TECNOLÓGICA

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 
HORIZONTE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA 
MINUTO DE DIOS -UNIMINUTO- TECNOLÓGICA

FUNDACIÓN CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN DOCENCIA Y 

CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA 
-FCIDCA-

TECNOLÓGICA

FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO 
TÉCNICO CENTRAL FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE CIENCIAS 
EMPRESARIALES -ECIEM- TECNOLÓGICA

CORPORACIÓN UNIVERSAL DE 
INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA 

-CORUNIVERSITEC-
TECNOLÓGICA

FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR SAN JOSÉ -FESSANJOSE-

TECNOLÓGICA

FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA PARA EL 
DESARROLLO HUMANO -UNINPAHU- TECNOLÓGICA

INGENIERÍA ELECTRÓNICA, 
TELECOMUNICACIONES Y AFINES

SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE -SENA- TECNOLÓGICA

UNIVERSIDAD ECCI
TECNOLÓGICA

FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

UNIVERSIDAD DISTRITAL-
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS TECNOLÓGICA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA 
MINUTO DE DIOS -UNIMINUTO- TECNOLÓGICA

Anexo 9
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NÚCLEO BÁSICO DEL CONOCIMIENTO INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN NIVEL DE FORMACIÓN

INGENIERÍA ELECTRÓNICA, 
TELECOMUNICACIONES Y AFINES

FUNDACIÓN CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN DOCENCIA Y 

CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA
-FCIDCA-

TECNOLÓGICA

FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR -CUN-

FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

TECNOLÓGICA

ESCUELA DE COMUNICACIONES TECNOLÓGICA

ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO 
TÉCNICO CENTRAL FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

UNIVERSIDAD DE SAN 
BUENAVENTURA TECNOLÓGICA

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 
SAN MATEO - SAN MATEO 

EDUCACIÓN SUPERIOR
FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

INGENIERÍA AMBIENTAL, 
SANITARIA Y AFINES

SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE -SENA- TECNOLÓGICA

UNIVERSIDAD ECCI
TECNOLÓGICA

FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

UNIVERSIDAD DISTRITAL-FRANCISCO 
JOSÉ DE CALDAS TECNOLÓGICA

POLITÉCNICO INTERNACIONAL 
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR
FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE CIENCIAS 
EMPRESARIALES -ECIEM- TECNOLÓGICA

FUNDACIÓN CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN DOCENCIA Y 

CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA
-FCIDCA-

FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

TECNOLÓGICA

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 
HORIZONTE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

CORPORACIÓN INTERNACIONAL PARA 
EL DESARROLLO EDUCATIVO -CIDE- TECNOLÓGICA

INGENIERÍA CIVIL Y AFINES

SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE -SENA- TECNOLÓGICA

UNIVERSIDAD DISTRITAL-FRANCISCO 
JOSÉ DE CALDAS TECNOLÓGICA

ESCUELA DE INGENIEROS MILITARES TECNOLÓGICA

INSTITUTO TOLIMENSE DE 
FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

TECNOLÓGICA

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 
COLOMBIA TECNOLÓGICA

Anexo 9
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NÚCLEO BÁSICO DEL CONOCIMIENTO INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN NIVEL DE FORMACIÓN

INGENIERÍA ELÉCTRICA Y AFINES

SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE -SENA-

TECNOLÓGICA

FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO 
TÉCNICO CENTRAL TECNOLÓGICA

UNIVERSIDAD DISTRITAL-FRANCISCO 
JOSÉ DE CALDAS TECNOLÓGICA

FUNDACIÓN CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN DOCENCIA Y 

CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA
-FCIDCA-

TECNOLÓGICA

FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 
DE PEREIRA -UTP- TECNOLÓGICA

ARQUITECTURA

UNIVERSIDAD-COLEGIO MAYOR 
DE CUNDINAMARCA TECNOLÓGICA

SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE -SENA- TECNOLÓGICA

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 
HORIZONTE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA TECNOLÓGICA

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE 
BOGOTÁ - JORGE TADEO LOZANO TECNOLÓGICA

INGENIERÍA DE MINAS, METALURGIA 
Y AFINES

SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE -SENA- TECNOLÓGICA

OTRAS INGENIERÍAS

SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE -SENA-

TECNOLÓGICA

FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

CORPORACIÓN INTERNACIONAL PARA 
EL DESARROLLO EDUCATIVO -CIDE- FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

ESCUELA LATINOAMERICANA DE 
INGENIEROS, TECNÓLOGOS Y 

EMPRESARIOS -ELITE- 
TECNOLÓGICA

INGENIERÍA QUÍMICA Y AFINES UNIVERSIDAD ECCI
TECNOLÓGICA

FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL
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Anexo 10. Instituciones de educación que 
registran mayor número de graduados en el nivel de 

formación universitaria, en programas presenciales del 
área de ingeniería, arquitectura y urbanismo, relacionados 

con el sector de construcción en Bogotá-Cundinamarca 
2011-2017

NÚCLEO BÁSICO DEL 
CONOCIMIENTO INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN

INGENIERÍA INDUSTRIAL Y AFINES

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

UNIVERSIDAD ECCI

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA

UNIVERSIDAD DISTRITAL-FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES

ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO

UNIVERSIDAD LIBRE

UNIVERSIDAD CENTRAL

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

INGENIERÍA CIVIL Y AFINES

UNIVERSIDAD DISTRITAL-FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS -UNIMINUTO-

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA AGRARIA DE COLOMBIA -UNIAGRARIA-

CORPORACIÓN UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

UNIVERSIDAD MILITAR-NUEVA GRANADA

INGENIERÍA DE SISTEMAS, 
TELEMÁTICA Y AFINES

UNIVERSIDAD DISTRITAL-FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR -CUN-

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA -UDEC-

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

UNIVERSIDAD ECCI

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO
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NÚCLEO BÁSICO DEL 
CONOCIMIENTO INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN

INGENIERÍA DE SISTEMAS, 
TELEMÁTICA Y AFINES

UNIPANAMERICANA - FUNDACIÓN UNIVERSITARIA PANAMERICANA

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

ARQUITECTURA

CORPORACIÓN UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ - JORGE TADEO LOZANO

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE AMÉRICA

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

INGENIERÍA ELECTRÓNICA, 
TELECOMUNICACIONES Y AFINES

UNIVERSIDAD DISTRITAL-FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

UNIVERSIDAD ECCI

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

UNIVERSIDAD CENTRAL

ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

INGENIERÍA MECÁNICA Y AFINES

UNIVERSIDAD ECCI

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES

UNIVERSIDAD CENTRAL

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE AMÉRICA

UNIVERSIDAD MILITAR-NUEVA GRANADA

ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL

UNIVERSIDAD DISTRITAL-FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
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NÚCLEO BÁSICO DEL 
CONOCIMIENTO INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN

INGENIERÍA AMBIENTAL, 
SANITARIA Y AFINES

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

UNIVERSIDAD ECCI

UNIVERSIDAD CENTRAL

UNIVERSIDAD EL BOSQUE

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA -UDEC-

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

UNIVERSIDAD DISTRITAL-FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

UNIVERSIDAD LIBRE

UNIVERSIDAD MANUELA BELTRÁN -UMB-

INGENIERÍA ELÉCTRICA 
Y AFINES

UNIVERSIDAD DISTRITAL-FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

INGENIERÍA ADMINISTRATIVA 
Y AFINES

CORPORACIÓN UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES -UDCA-

INGENIERÍA AGRÍCOLA, 
FORESTAL Y AFINES

UNIVERSIDAD DISTRITAL-FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS -UNIMINUTO-

OTRAS INGENIERÍAS CORPORACIÓN UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

INGENIERÍA QUÍMICA Y AFINES UNIVERSIDAD ECCI

INGENIERÍA DE MINAS, 
METALURGIA Y AFINES UNIVERSIDAD LIBRE
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Anexo 11. Instituciones de educación que registran 
mayor número de graduados en el nivel de formación 

técnica profesional y tecnológica, en programas 
presenciales de otras áreas, relacionados con el sector 
de construcción en Bogotá-Cundinamarca 2011-2017

NÚCLEO BÁSICO DEL CONOCIMIENTO INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN NIVEL DE FORMACIÓN

ADMINISTRACIÓN

SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE -SENA-

TECNOLÓGICA

FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

UNIPANAMERICANA - FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA PANAMERICANA

FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

TECNOLÓGICA

CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR -CUN-

FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

TECNOLÓGICA

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN 
MATEO - SAN MATEO EDUCACIÓN 

SUPERIOR

FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

TECNOLÓGICA

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA PARA EL 
DESARROLLO HUMANO -UNINPAHU-

TECNOLÓGICA

FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

FUNDACIÓN CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN DOCENCIA Y 

CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA
-FCIDCA-

TECNOLÓGICA

FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO TECNOLÓGICA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA 
MINUTO DE DIOS -UNIMINUTO- TECNOLÓGICA

UNIVERSIDAD-COLEGIO MAYOR DE 
CUNDINAMARCA TECNOLÓGICA

CORPORACIÓN INTERNACIONAL PARA 
EL DESARROLLO EDUCATIVO -CIDE- TECNOLÓGICA

CONTADURÍA PUBLICA

SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE -SENA- TECNOLÓGICA

CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR -CUN-

FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

TECNOLÓGICA

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 
SAN MATEO - SAN MATEO 

EDUCACIÓN SUPERIOR

FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

TECNOLÓGICA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA 
MINUTO DE DIOS -UNIMINUTO- TECNOLÓGICA

FUNDACIÓN CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN DOCENCIA Y 

CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA
-FCIDCA-

TECNOLÓGICA

UNIVERSIDAD ECCI
TECNOLÓGICA

FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL
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NÚCLEO BÁSICO DEL CONOCIMIENTO INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN NIVEL DE FORMACIÓN

DISEÑO

POLITÉCNICO INTERNACIONAL 
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR
FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR SAN JOSÉ -FESSANJOSE-

TECNOLÓGICA

FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR NUEVA AMÉRICA FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA PARA EL 
DESARROLLO HUMANO -UNINPAHU- TECNOLÓGICA

SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE -SENA- TECNOLÓGICA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA 
MINUTO DE DIOS -UNIMINUTO- TECNOLÓGICA

CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR -CUN-

FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

TECNOLÓGICA

CORPORACIÓN ESCUELA DE ARTES 
Y LETRAS FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA 
TALLER CINCO FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

LCI - FUNDACIÓN TECNOLÓGICA TECNOLÓGICA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA  
UNITEC TECNOLÓGICA

CORPORACIÓN INTERNACIONAL PARA 
EL DESARROLLO EDUCATIVO -CIDE- TECNOLÓGICA

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN 
MATEO - SAN MATEO EDUCACIÓN 

SUPERIOR

FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

TECNOLÓGICA

CORPORACIÓN UNIVERSAL DE 
INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA 

-CORUNIVERSITEC-
TECNOLÓGICA

ECONOMÍA

SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE -SENA- TECNOLÓGICA

POLITÉCNICO INTERNACIONAL 
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR
FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

UNIVERSIDAD ECCI
FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

TECNOLÓGICA

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 
SAN MATEO - SAN MATEO 

EDUCACIÓN SUPERIOR

TECNOLÓGICA

FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL
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NÚCLEO BÁSICO DEL CONOCIMIENTO INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN NIVEL DE FORMACIÓN

ECONOMÍA

CORPORACIÓN INSTITUTO SUPERIOR 
DE EDUCACIÓN SOCIAL -ISES- FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

FUNDACIÓN TECNOLÓGICA 
COLOMBO GERMANA TECNOLÓGICA

POLITÉCNICO ICAFT TECNOLÓGICA

FUNDACIÓN CENTRO DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR, INVESTIGACIÓN Y 

PROFESIONALIZACIÓN -CEDINPRO-
FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS 
LIBERTADORES TECNOLÓGICA

SALUD PÚBLICA

SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE -SENA- TECNOLÓGICA

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA PARA EL 
DESARROLLO HUMANO -UNINPAHU- TECNOLÓGICA

CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR -CUN- FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

PUBLICIDAD Y AFINES

POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO TECNOLÓGICA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA  
UNITEC TECNOLÓGICA

FUNDACIÓN CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN DOCENCIA Y 

CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA
-FCIDCA-

TECNOLÓGICA

FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

FUNDACIÓN TECNOLÓGICA 
AUTÓNOMA DE BOGOTÁ -FABA- TECNOLÓGICA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA 
TALLER CINCO FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR SAN JOSÉ -FESSANJOSE- FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

CORPORACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS 
ARTÍSTICOS Y TECNICOS -CEART- FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN 
MATEO - SAN MATEO EDUCACIÓN 

SUPERIOR
FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

UNIPANAMERICANA - FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA PANAMERICANA TECNOLÓGICA

GEOLOGÍA, OTROS PROGRAMAS DE 
CIENCIAS NATURALES

SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE -SENA- TECNOLÓGICA

OTROS PROGRAMAS ASOCIADOS A 
BELLAS ARTES

SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE -SENA- TECNOLÓGICA

COMUNICACIÓN SOCIAL, 
PERIODISMO Y AFINES

UNIPANAMERICANA - FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA PANAMERICANA

FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

TECNOLÓGICA
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COMUNICACIÓN SOCIAL, 
PERIODISMO Y AFINES

SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE -SENA- TECNOLÓGICA

CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR -CUN-

TECNOLÓGICA

FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

FORMACIÓN RELACIONADA CON EL 
CAMPO MILITAR O POLICIAL

ESCUELA DE INTELIGENCIA Y 
CONTRAINTELIGENCIA BRIGADIER 

GENERAL RICARDO CHARRY SOLANO
TECNOLÓGICA

CIENCIA POLÍTICA, RELACIONES 
INTERNACIONALES

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA  
UNITEC TECNOLÓGICA

GEOGRAFÍA, HISTORIA UNIVERSIDAD DE 
CUNDINAMARCA -UDEC- TECNOLÓGICA

QUÍMICA Y AFINES SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE -SENA- TECNOLÓGICA

ARTES REPRESENTATIVAS FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR SAN JOSÉ -FESSANJOSE- FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

SOCIOLOGÍA, TRABAJO SOCIAL Y 
AFINES

UNIÓN AMERICANA DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR -UNIÓN AMERICANA- TECNOLÓGICA
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Anexo 12. Instituciones de educación que registran 
mayor número de graduados en el nivel de formación 

universitaria, en programas presenciales de otras áreas, 
relacionados con el sector de construcción en Bogotá-

Cundinamarca 2011-2017

NÚCLEO BÁSICO DEL 
CONOCIMIENTO INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN

DERECHO Y AFINES

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

UNIVERSIDAD LIBRE

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA

UNIVERSIDAD MILITAR-NUEVA GRANADA

COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA REPUBLICANA

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COLOMBIA -FUAC-

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

ADMINISTRACIÓN

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA -UDEC-

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

UNIPANAMERICANA - FUNDACIÓN UNIVERSITARIA PANAMERICANA

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO

UNIVERSIDAD DE LA SABANA

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN

CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR -CUN-

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS -UNIMINUTO-

CONTADURÍA PÚBLICA

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

UNIVERSIDAD CENTRAL

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES

UNIVERSIDAD LIBRE

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA -UDEC-

UNIVERSITARIA AGUSTINIANA -UNIAGUSTINIANA-

CORPORACIÓN UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
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NÚCLEO BÁSICO DEL 
CONOCIMIENTO INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN

ECONOMÍA

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COLOMBIA -FUAC-

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ - JORGE TADEO LOZANO

COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA

POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO

DISEÑO

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ - JORGE TADEO LOZANO

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

CORPORACIÓN ESCUELA DE ARTES Y LETRAS

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA

UNIVERSIDAD EL BOSQUE

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA  UNITEC

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COLOMBIA -FUAC-

SOCIOLOGÍA, TRABAJO 
SOCIAL Y AFINES

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS -UNIMINUTO-

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA MONSERRATE -UNIMONSERRATE-

UNIVERSIDAD-COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA REPUBLICANA

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN ALFONSO -FUSA-

PUBLICIDAD Y AFINES

POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN

CORPORACIÓN ESCUELA DE ARTES Y LETRAS

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE COLOMBIA IDEAS
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NÚCLEO BÁSICO DEL 
CONOCIMIENTO INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN

TERAPIAS

UNIVERSIDAD MANUELA BELTRÁN -UMB-

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA

COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

FUNDACIÓN ESCUELA COLOMBIANA DE REHABILITACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

UNIVERSIDAD DE LA SABANA

UNIVERSIDAD DE SANTANDER -UDES-

CIENCIA POLÍTICA, RELACIONES 
INTERNACIONALES

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA

ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL JOSÉ MARÍA CÓRDOVA

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ - JORGE TADEO LOZANO

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

GEOLOGÍA, OTROS PROGRAMAS 
DE CIENCIAS NATURALES

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

BIOLOGÍA, MICROBIOLOGÍA 
Y AFINES

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ - JORGE TADEO LOZANO

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES -UDCA-

GEOGRAFÍA, HISTORIA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

ARTES PLÁSTICAS, VISUALES 
Y AFINES UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
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