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Resumen 

En el presente documento se lleva a cabo un análisis del mercado laboral 

ibaguereño considerando factores relacionados con la demanda laboral. A través 

de un análisis Shift - Share se divide el crecimiento del empleo en sus tres 

componentes: nacional, estructural y regional o de competitividad, con el fin de 

evaluar las razones del menor crecimiento relativo del empleo en Ibagué. Se 

encontró que el efecto regional es el que más explica el menor crecimiento del 

empleo ibaguereño comparado con el registrado en las trece principales áreas. Con 

este resultado se argumenta que el elevado desempleo del Ibagué no se debe 

únicamente a su alta tasa global de participación, sino también a su menor 

generación de empleo, asociada al bajo crecimiento de su producto interno bruto. 

Palabras clave: crecimiento económico, empleo, Shift - Share. 

Clasificación JEL: J21, J23, J31, O47. 

 

Abstract 

This paper develops an analysis of the labor market from Ibague considering 

factors related to labor demand. Through an analysis Shift - Share employment 

growth is divided into three components: national, structural and regional or 

competitiveness, in order to assess the reasons for the lower growth of 

employment at Ibague. It is found that the slower growth of employment is most 

explained by regional effect compared with that recorded in the thirteen major 

cities. With this result it is argued that high unemployment of Ibague is not only 

due to its high overall participation rate, but also to their lower employment 

generation, associated with low growth of gross domestic product. 

Keywords: economic growth, employment, Shift - Share. 

JEL Classification: J21, J23, J31, O47. 
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1. Introducción 

Dentro de las trece principales ciudades del país, Ibagué se caracteriza por ser la 

que tiene la mayor tasa de desempleo histórica. Entre el primer trimestre de 2001 y 

el segundo trimestre de 2014, la tasa de desempleo ibaguereña fue en promedio de 

18,7%, mientras que en las trece principales ciudades y sus áreas metropolitanas el 

mismo indicador se ubicó en 13,4%. 

Algunos autores han argumentado que la persistencia de Ibagué como una de las 

ciudades con la mayor tasa de desempleo se debe principalmente a la baja calidad 

del empleo y la consecuente alta tasa global de participación (TGP) del municipio 

(López, 2007; Aldana y Arango, 2008; Pérez, 2003). Sin embargo, existen ciudades 

que registran elevadas TGP y que no presentan índices de desempleo por encima 

del promedio nacional. Tal es el caso de Bogotá y Bucaramanga, áreas 

metropolitanas cuyas TGP entre el primer trimestre de 2001 y el segundo trimestre 

de 2014 fueron 66,7% y 66,9% respectivamente, ambas superiores al promedio de 

las trece principales áreas (64,7%), pero con tasas de desempleo inferiores al mismo 

grupo de ciudades. 

Para poder entender las causas del alto desempleo en Ibagué es necesario tener en 

cuenta que el mercado laboral tiene un componente de oferta y otro de demanda. 

La TGP representa la oferta laboral y la tasa de ocupación es una forma de 

aproximarse a la demanda. El desempleo se presenta porque existe un exceso de 

oferta de trabajo resultado de un desequilibrio en la interacción de ambas fuerzas 

de mercado. Cada uno de los componentes tiene sus propios determinantes: la 

TGP puede depender de la calidad del empleo y los salarios (Aldana y Arango, 

2008), mientras que la ocupación podría estar relacionada con el crecimiento 

económico (Seyfried, 2005). Por tanto, la explicación de la persistencia de la 

elevada tasa de desempleo ibaguereña no puede quedarse únicamente en el tema 
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de la participación laboral, sino que debe considerar también los factores de 

demanda. 

El objetivo de este documento es analizar del mercado laboral en Ibagué a través 

del estudio de la ocupación como medida de la demanda de trabajo. Empleando el 

análisis Shift – Share, se pretende dividir el crecimiento del empleo en el municipio 

en sus tres componentes: nacional, estructural y regional, para explicar las causas 

de las diferencias entre el municipio y el promedio de las trece principales 

ciudades. Asimismo, se analizará el componente regional considerando los factores 

de competitividad y de reubicación laboral que, en su conjunto, explican las 

diferencias regionales en materia de crecimiento de los sectores económicos 

(Esteban, 1972). 

La principal ventaja del análisis Shift – Share se encuentra en las posibilidades 

metodológicas que ofrece para el análisis regional (Esteban, 1972), considerando la 

limitada disponibilidad de información sobre los municipios en Colombia. Con 

esta metodología se puede evaluar si existen características propias de Ibagué que 

explican su elevada tasa de desempleo desde el punto de vista de la demanda. 

Además, permite identificar cuáles son los sectores económicos en los que existen 

ventajas competitivas, así como identificar si la estructura económica de Ibagué 

favorece o no el crecimiento del empleo. No obstante, existen desventajas como la 

ausencia de un modelo teórico al analizar el crecimiento del empleo, la 

interdependencia entre el efecto regional y estructural, y algunas limitaciones a la 

hora de hacer inferencias (Arias y Sánchez, 2013), ante las cuales se empleará una 

versión modificada del método con el fin de corregir algunas de estas restricciones 

(Esteban, 1972). 

El presente documento está dividido en cinco secciones. La segunda parte ofrece 

un panorama general de la evolución del Producto Interno Bruto (PIB) de Ibagué, 
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comparándolo con lo que sucede en Tolima y en el país por sectores económicos 

para el período 1984 – 2012. La tercera explica las características del mercado 

laboral y su evolución en los últimos años. La cuarta sección analiza la 

descomposición del crecimiento de la población ocupada en Ibagué evaluando el 

componte nacional, estructural y el regional. La quinta presenta las conclusiones. 

2. La economía de Ibagué: evolución y contexto 

Uno de los acontecimientos más importantes para la economía de Ibagué durante 

los años ochenta fue sin duda su inclusión como beneficiaria de las exenciones 

tributarias brindadas por la Ley 44 de 1987 (Gómez, 2007; Campos, 2004; Campos 

et al., 2004). Con ello se incentivó el establecimiento de empresas después de la 

tragedia de Armero. De hecho, según información secundaria, se tiene que durante 

el año 1988 se inscribieron en Ibagué 834 nuevas empresas, de las cuales el 30% 

pertenecían al sector industrial (Gómez, 2014). A continuación se muestra la 

evolución de PIB de Ibagué y del Tolima, comparándolo con el promedio nacional 

con el objetivo de evaluar su comportamiento a nivel agregado y por sectores 

económicos. 

2.1. Producto interno bruto (PIB)1 

El Gráfico 1 muestra  la evolución del índice del PIB (2008 = 100) para Colombia y 

el estimado para Ibagué. De acuerdo con este indicador, se pueden establecer dos 

períodos con diferencias marcadas en las tendencias del PIB. El primero es el 

comprendido entre los años 1984 y 1998, donde el valor agregado en Ibagué 

mostró un crecimiento real superior al observado en el promedio nacional. El 

                                                 

1 El PIB para el municipio de Ibagué se estimó con la participación de los ingresos fiscales del 
municipio sobre el total de los ingresos departamentales.  
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índice aumentó 49 puntos en Ibagué al pasar de 33 a 82, mientras que en Colombia 

el crecimiento del mismo indicador fue de 27 puntos pasando de 29 a 56, 

respectivamente.  

Gráfico 1. Índice del Producto Interno Bruto: Ibagué y Colombia 1984 – 2012 
(2008=100). 

 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE y Departamento Nacional de 
Planeación – DNP. Cálculos del autor. 

Cuadro 1. Crecimiento promedio anual del PIB por sectores económicos 1990-
1998 (%, precios constantes de 1994). 

  Tolima Nacional 

Primario 3,1 2,6 
Secundario 3,6 1,3 
Terciario 6,5 6,1 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas 
(DANE). Cálculos del autor. 

En el Cuadro 1 se evidencia que la tasa de crecimiento del PIB del Tolima fue 

también superior en los tres sectores de la economía. Ese buen comportamiento 

relativo de la economía ibaguereña pudo deberse entre otros factores a los 

incentivos generados por la Ley 44 de 1987. Como se mencionó anteriormente, en 

el Decreto 78 de 1988 se constituyó a Ibagué como una ciudad con beneficios 
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tributarios para el establecimiento de empresas agropecuarias, industriales, 

comerciales y de servicios (Gómez, 2014; Campos et al., 2004).  

Si se estima la contribución al PIB de los diferentes sectores para el período 1990-

1998, se observa que, tanto a nivel nacional como departamental, el sector de 

mayor contribución al crecimiento económico fue el terciario. Para el caso del 

Tolima, la contribución del comercio y los servicios al crecimiento total fue del 

64,3% entre 1990 y 1998, inferior a la contribución que el mismo sector tuvo en el 

agregado nacional, 78,5%. El Cuadro 2 muestra que el departamento tuvo una 

contribución promedio anual superior al promedio nacional en el sector primario y 

secundario. Lo anterior se traduce en que el mayor crecimiento económico relativo 

del Tolima (y posiblemente el de Ibagué) entre 1990 y 1998, se debe a la mayor 

contribución relativa de los sectores primario y secundario. 

Cuadro 2. Contribución total al crecimiento del PIB por sectores económicos 
1990-1998 (%, precios constantes de 1994). 

  Ibagué Nacional 

Primario 22,1 12,8 

Secundario 12,6 8,7 

Terciario 65,3 78,5 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas 
(DANE). Cálculos del autor. 

Las ramas de la economía de mayor importancia en el PIB departamental fueron la 

administración pública y otros servicios a la comunidad (18,6%), café (15,8%) y la 

electricidad, gas y agua (6%). En términos relativos, dentro de las ramas que 

registraron una mayor contribución al crecimiento del PIB del Tolima comparado 

con el promedio nacional entre 1990 y 1998 se encuentran el café (15,8% contra -

0,6%, respectivamente) y electricidad, gas y agua (5,9% frente a 2,3%, 

respectivamente). Sin embargo, existen ramas que tuvieron una menor 

contribución en el Tolima respecto a lo observado en Colombia durante el mismo 

período, como es el caso de establecimientos financieros, seguros, actividades 

inmobiliarias y servicios a las empresas (10,5% contra 24,3%, respectivamente) y 
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actividades de servicios sociales, comunales y personales (34,15% frente a 39,16%, 

respectivamente). 

Con la crisis de 1999, se vio más afectada la economía de Ibagué que la nacional. 

Para ese año, el índice del PIB fue de 70, reflejando una caída de 12 puntos 

porcentuales en Ibagué (Gráfico 1). En el agregado nacional, la caída del índice fue 

de solo un punto, ubicándose en 55. Según algunos autores, la terminación de los 

incentivos tributarios otorgados por la Ley 44 de 1987 junto con la más grande 

crisis económica de los últimos años en Colombia, hizo que el deterioro de la 

economía ibaguereña fuera superior al promedio nacional (Campos, 2004). De 

hecho, según datos de la Encuesta Anual Manufacturera (EAM), el número de 

establecimientos industriales cayó un 13% en 1999 en Ibagué y el empleo del sector 

se redujo un 18%, mientras que para Colombia la caída fue de 5% y 10%, 

respectivamente. 

Cuadro 3. Tasa de crecimiento del PIB por región y período (%, precios 
constantes de 2008). 

  1988-1998 2000-2012 

Ibagué 6,8 3,9 
Tolima 5,3 5,0 
Nacional 5,1 6,4 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas 
(DANE). Cálculos del autor. 

El segundo periodo es el que se observa después de la crisis de 1999 (2000-2012), 

donde Ibagué registró un crecimiento inferior al promedio nacional. El índice del 

PIB pasó de 77 en el 2000 a 113 en el 2012 en Ibagué reflejando un crecimiento de 

36 puntos (Gráfico 1). Por su parte, en Colombia se observó un aumento de 54 

puntos del indicador, al pasar de 70 a 124 en el mismo periodo. Dicho de otra 

manera, la tasa de crecimiento promedio anual del PIB de Ibagué entre 2000 y 2012 

fue de 3,9%, inferior a la nacional que se ubicó en 6,4% (Cuadro 3). En síntesis, 

Ibagué pasó de crecer a una tasa promedio anual 1,7 puntos porcentuales (pp) 
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superior a la nacional antes de la crisis, a crecer a una tasa promedio anual 2,5 pp 

por debajo del promedio nacional después de esta.  

Cuando se analizan los resultados por sectores económicos, se evidencia que la 

pérdida de dinamismo se presentó en los tres sectores, dado que las tasas de 

crecimiento fueron inferiores a las registradas en el país (Cuadro 4). Aquí vale la 

pena resaltar que no se trata una disminución del PIB del Tolima, sino de un 

menor crecimiento al observado a nivel nacional. 

Cuadro 4. Crecimiento promedio anual del PIB por sectores económicos 2000-
2012 (%, precios constantes de 2005). 

  Tolima Nacional 

Primario 3,2 3,6 
Secundario 3,8 5,3 
Terciario 4,3 5,5 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – 
DANE. Cálculos del autor. 

Al evaluar cuáles fueron los sectores que más impulsaron el crecimiento en 

Colombia y en el Tolima entre 2000 y 2012, se encuentra que el de mayor 

contribución fue el comercio y los servicios en ambos casos. Sin embargo, 

Colombia experimentó una mayor contribución del sector secundario que del 

sector primario entre 2000 y 2012, contrario a lo que sucedió entre 1990 y 1998. En 

el segundo período, el país en general recibió un aporte más importante del sector 

secundario para el crecimiento (24,7%) que el ofrecido por el sector primario 

(12,2%). Sin embargo, en el Tolima la contribución de la segunda rama económica 

(19,6%) se mantuvo por debajo de la del sector primario (21,2%), conservando la 

misma importancia relativa de antes de la crisis (Cuadro 5).  
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Cuadro 5. Contribución total al crecimiento del PIB por sectores económicos 
2000-2012 (precios constantes de 2005). 

  Tolima Nacional 

Primario 21,2 12,2 
Secundario 19,6 24,7 
Terciario 59,2 63,0 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – 
DANE. Cálculos del autor. 

Las ramas económicas de mayor importancia en el departamento del Tolima 

fueron las actividades de servicios sociales, comunales y personales (22,4%), la 

extracción de petróleo crudo y gas natural (15,5%), los establecimientos financieros, 

seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas (13,5%) y la 

construcción (11%). En términos relativos, dentro de las ramas que registraron una 

mayor contribución al crecimiento del PIB del Tolima comparado con el promedio 

nacional se encuentra la extracción de petróleo crudo y gas natural y actividades 

relacionadas (15,7% contra 4,1%, respectivamente) y las actividades de servicios 

sociales, comunales y personales (22,4% frente a 12,6%, respectivamente). No 

obstante, existen ramas que tuvieron una menor contribución en el Tolima al 

observado en Colombia, como es el caso de establecimientos financieros, seguros, 

actividades inmobiliarias y servicios a las empresas (13,5% contra 20,4%, 

respectivamente) y la industria manufacturera (5,1% frente a 9,3%, 

respectivamente). 

Entonces, si entre 1988 y 1998 tanto Tolima como Ibagué crecieron a una tasa 

superior al promedio nacional, se podría pensar que los incentivos generados por 

la Ley 44 de 1987 tuvieron un impacto importante sobre la economía de la región. 

La siguiente pregunta es ¿Qué pasó después de 1999? En la década de los noventa 

se encontraron dos eventos que marcaron un punto de quiebre en la economía de 

Ibagué: la finalización de los incentivos tributarios dados por la Ley 44 de 1987 y la 

crisis económica nacional de 1999. La caída del PIB en el municipio en el año 1999 

fue del 25% (a precios constantes de 2008), mientras que en el departamento cayó 
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solo el 5,5% y en el agregado nacional el PIB se redujo un 1,2%. Dados estos 

acontecimientos, es de esperarse que Ibagué sufriera un estancamiento más 

profundo de su economía que el registrado en Colombia. 

Gráfico 2. Producto interno bruto per cápita de Ibagué, 1985 – 2012 (precios 
constantes de 2008). 

 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE y Departamento 
Nacional de Planeación – DNP. Cálculos del autor. 

Como resultado de lo anterior, el PIB por habitante de Ibagué pasó de ser 1,5 veces 

el promedio nacional en 1998, a 0,9 veces en 2012. Antes de 1999 se observa un 

mayor crecimiento del valor agregado por habitante en Ibagué, con una caída más 

pronunciada en ese año, dejando ver el mayor impacto que tuvo la crisis en el 

municipio. El departamento del Tolima y el promedio nacional se vieron afectados 

pero en menor medida (Gráfico 2). 

Después de 1999, el PIB per cápita de Ibagué creció a una tasa inferior al promedio 

nacional (Cuadro 6). En el año 2000, el municipio tenía un PIB por habitante 

superior al PIB nacional, mientras que en el 2012 ya estaba por debajo. La tasa de 

crecimiento promedio del PIB per cápita en Ibagué fue superior a la Nacional entre 
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1988 y 1998, pero inferior a esta entre 2000 y 2012. El departamento del Tolima 

también redujo su tasa de crecimiento anual pero no hasta el punto de ser inferior 

a la observada en Colombia.  

Cuadro 6. Tasa de crecimiento anual del PIB per cápita por región y período 
(precios constantes de 2008). 

  1988-1998 2000-2012 

Ibagué 3,9 2,2 
Tolima 4,7 4,4 
Nacional 2,6 4,4 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – 
DANE y Departamento Nacional de Planeación – DNP. Cálculos 
del autor. 

No cabe duda de que la recuperación económica después de la crisis ha sido lenta 

para Ibagué. Este cambio en la economía ibaguereña supone un rezago no solo en 

materia de producción, sino también en materia de empleo para la población del 

municipio. La ciudad y el departamento crecieron económicamente a un ritmo 

inferior al promedio nacional en el período 2000-2012, en contraste  con la década 

de los noventa cuando su economía fue más dinámica.  

Una de las consecuencias de lo anterior es que, entre las trece principales áreas 

metropolitanas, Ibagué tuvo la mayor tasa de desempleo promedio anual entre 

2000 y 2013. Antes de la crisis de 1999, la situación del empleo en el municipio no 

era significativamente diferente a lo que se observaba en el promedio nacional. Sin 

embargo, después de 1999, la mayoría de las ciudades principales redujeron 

ampliamente su tasa de desempleo, mientras que Ibagué la mantenía elevada 

(López, 2007). Para mostrar más claramente la situación del municipio, a 

continuación se presenta una descripción general de la evolución del mercado 

laboral ibaguereño, comparado con el promedio nacional. 
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3. Empleo, desempleo y TGP 

No existe una única causa que explique el elevado desempleo de Ibagué, pues 

entran en juego hechos como la terminación de los incentivos tributarios de la Ley 

44 de 1987, que trajo consigo el cierre y traslado de algunas empresas y la crisis 

económica de finales de los años noventa (Campos et al., 2004; Gómez, 2014). Estos 

factores en su conjunto hundieron la economía ibaguereña en un elevado 

desempleo que no se presentó en ninguna otra ciudad del país. La pregunta que 

surge es ¿por qué después de más de una década de haberse presentado los hechos 

causantes, no se observan señales de recuperación relativa? Ibagué ha 

experimentado un crecimiento económico inferior al agregado nacional 

acompañado de una reducción del desempleo que aún no le ha permitido alcanzar 

valores similares al promedio nacional. 

El Gráfico 3 muestra la evolución del desempleo para Ibagué comparado con el 

comportamiento del mismo indicador para las principales ciudades colombianas 

entre 1990 y 2013. Aunque existen diferencias metodológicas en el cálculo del 

desempleo a lo largo del período, es posible evaluar el comportamiento relativo 

del empleo en el municipio a lo que en los mismos años ocurría en las principales 

áreas metropolitanas en Colombia, dado que los cambios metodológicos afectan a 

todas las ciudades. Como se puede notar, Ibagué registró tasas de desempleo 

similares al promedio de las ciudades principales antes de 1999, pero a partir de 

ese mismo año comenzó a observarse una brecha que aún en el 2013 fue de tres pp. 

Cuando se analiza la información entre enero de 2001 y junio de 2014, se observa 

que Ibagué es la ciudad que registra la tasa de desempleo promedio más alta, 5,3 

pp por encima del valor para las trece ciudades principales, y 6,9 pp más que 

Barranquilla, la del desempleo histórico más bajo (Gráfico 4). 
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Gráfico 3. Desempleo en Ibagué y en las principales ciudades y sus áreas 
metropolitanas, 1990-2013*. 

 
*Nota: de 1990 a 1999 se tomaron datos de la Encuesta Nacional de Hogares y para el 
2000 la Encuesta Continua de Hogares. A partir de 2001 se tomó información de la Gran 
Encuesta Integrada de Hogares. Entre 1990 y 2000 se estimó para las siete principales 
ciudades, y para después de 2001 se consideraron las 13 principales. 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE). Cálculos del 
autor. 

Gráfico 4. Desempleo en Ibagué y en las principales ciudades y sus áreas 
metropolitanas, 2001-2014*. 

 
*Información al trimestre abril - junio de 2014. 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE). Cálculos del autor. 
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No obstante, vale la pena resaltar que para el segundo trimestre del 2014, la tasa de 

desempleo de Ibagué no era la más alta del país. El Gráfico 5 muestra que para este 

período Cúcuta, Pereira y Cali tenían tasas de desocupación superiores a Ibagué, 

sin que esto signifique que la ciudad esté en una buena posición. Cúcuta presenta 

indicadores económicos desfavorables a causa de la devaluación del Bolívar y la 

caída del producto asociado al comercio con Venezuela (Sánchez, 2014).  

Pereira, por su parte, se vio afectada por la crisis financiera mundial del 2008, y la 

población que dependía de remesas internacionales se vio obligada a buscar 

empleo, lo que aumentó la TGP y con ello el desempleo (Arango et al., 2011). Por 

último, Cali tiene un problema de desempleo estructural impulsado por la 

inmigración, la disminución de las remesas al municipio y la inmigración 

internacional (Rengifo, 2012). Así, la mejora relativa de Ibagué se debe a que las 

ciudades que hoy tienen el desempleo más alto han empeorado su situación. 

Gráfico 5. Desempleo en las 13 principales ciudades y sus áreas metropolitanas, 
trimestre abril – junio de 2014. 

 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE). Cálculos 
del autor. 
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Un hecho a destacar es que Bogotá era la segunda ciudad con el desempleo más 

alto en el primer trimestre del 2001 y disminuyó su desempleo hasta llegar a ser la 

cuarta con el desempleo más bajo. ¿Por qué en Ibagué no se redujo la tasa de 

desempleo de una forma similar a Bogotá? La estructura económica ibaguereña no 

permitió que la población desempleada consiguiera empleo, en parte por la escasa 

actividad industrial y el menor crecimiento relativo de la agricultura (Gómez, 

2014). Si la economía no crece, no sube el empleo y el que se genera es de menor 

calidad, incentivando a más miembros del hogar a buscar una ocupación, que 

termina aumentando la participación laboral y con ello, la tasa de desempleo. Este 

es el círculo vicioso en el que cayó la ciudad de Ibagué y de donde no ha podido 

salir. 

El Gráfico 6 muestra que Bogotá y Bucaramanga tenían tasas de desempleo 

similares a las de Ibagué en el primer trimestre del 2001. Para el mismo período de 

2014 estas dos ciudades la habían reducido en 11,3 pp, mientras que la capital del 

Tolima la redujo solo en 8 pp, menos que la reducción promedio de las 13 

principales ciudades (8,7 pp). Lo anterior implica que hubo una menor creación de 

empleo para la población ibaguereña comparado con lo que sucede en el promedio 

colombiano. Del total de empleos generados en las trece principales áreas entre los 

primeros trimestres de 2001 y 2014 (3.153.015 empleos), Ibagué tuvo una 

participación de 2% (62.922 empleos), mientras que su participación sobre la 

población total es de 2,5%. 
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Gráfico 6. Comportamiento del desempleo en las 13 principales ciudades y sus 
áreas metropolitanas entre 2001 y 2014*. 

  
* Información al trimestre abril - junio de 2014. 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE). Cálculos 
del autor. 
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Gráfico 7. Tasa Global de Participación en Ibagué, 2001 – 2013*. 

 
*Nota: de 1990 a 1999 se tomaron datos de la Encuesta Nacional de Hogares y para el 
2000 la Encuesta Continua de Hogares. A partir de 2001 se tomó información de la Gran 
Encuesta Integrada de Hogares. Entre 1990 y 2000 se estimó para las siete principales 
ciudades, y para después de 2001 se consideraron las 13 principales. 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE). Cálculos del 
autor. 

Para profundizar en el análisis, el Gráfico 7 muestra la evolución de la TGP entre 

2001 y 2013 para Ibagué y las principales ciudades colombianas. Efectivamente se 

observa un comportamiento similar entre las dos series para el periodo 1990 – 

2000. A partir de 2001 se evidencia una brecha que se mantuvo a lo largo de la 

década. De hecho, Ibagué fue la ciudad que tuvo la mayor TGP promedio entre 

2001 y 2013 (Gráfico 8).   

No obstante, se encuentran casos como Bogotá, que registró la segunda mayor TGP 

histórica y tiene una de las más bajas tasas de desempleo en la actualidad. Esto 

permite pensar que el desempleo no se trata únicamente de un tema de mayor 

oferta laboral, sino más bien de un aparato productivo que no genera la demanda 

suficiente para capturar esa oferta. Bucaramanga es otro ejemplo de que una 

elevada TGP no es razón suficiente para mantener elevadas tasas de desempleo. 
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Gráfico 8. Tasa Global de Participación en Ibagué, promedio trimestral 2001 – 
2013*. 

 
*Nota: de 1990 a 1999 se tomaron datos de la Encuesta Nacional de Hogares y para el 
2000 la Encuesta Continua de Hogares. A partir de 2001 se tomó información de la Gran 
Encuesta Integrada de Hogares. Entre 1990 y 2000 se estimó para las siete principales 
ciudades, y para después de 2001 se consideraron las 13 principales. 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE). Cálculos del 
autor. 
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anotó, otras ciudades con TGP altas lograron reducir su desempleo por el 

dinamismo de sus tasas de ocupación (Gráfico 10). La ciudad no debe conformarse 

con tener una tasa de ocupación similar al promedio nacional, debido a que su 

TGP exige niveles de empleo más altos como sucede en Bucaramanga y Bogotá.  

Gráfico 9. Tasa de ocupación en Ibagué, 2001 – 2013. 

 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).  

En consecuencia, se podría pensar que el problema en Ibagué se debe a la baja tasa 

de ocupación relativa a su TGP. Lo anterior se fortalece con la relación que existe 

entre la tasa de ocupación y la TGP (Gráfico 11). En promedio, Ibagué tuvo una 
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Dicho en otras palabras, el aumento de la PEA puede significar un crecimiento de 
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también se caracterizan por tener una elevada oferta laboral. Sin embargo, en estas 

dos últimas ciudades ha crecido más rápido la población ocupada que en Ibagué. 

Gráfico 10. Tasa de ocupación en las 13 principales áreas, promedio 2001 – 2013. 

 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE). Cálculos 
del autor. 

Gráfico 11. Tasa de ocupación/TGP, 1990 – 2013. 

 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE). Cálculos 
del autor. 
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3.1. Estructura y evolución del empleo a nivel sectorial. 

Ibagué es una ciudad cuya área metropolitana no tiene una estructura del empleo 

muy significativamente diferente de aquella presente en el promedio de las trece 

principales ciudades (Cuadro 7). La mayor participación sobre el empleo la tiene el 

sector terciario con el 76,8%, mientras que el primario y secundario aportan el 2,3% 

y 20,9% respectivamente. 

Cuadro 7. Estructura del empleo en Ibagué por ramas económicas, 2013 
(porcentaje). 

Ramas Ibagué 13 Áreas 

Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura 2,0 0,9 
Explotación de Minas y Canteras 0,3 0,3 
Industria manufacturera 13,0 16,1 
Suministro de Electricidad Gas y Agua 0,8 0,5 
Construcción 7,1 6,3 
Comercio, hoteles y restaurantes 34,7 30,8 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 9,8 9,5 
Intermediación financiera 1,4 2,2 
Actividades Inmobiliarias 7,8 10,8 
Servicios comunales, sociales y personales 23,2 22,6 

Total 100 100 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE). Cálculos del 
autor. 

Su crecimiento entre 2001 y 2013 fue del 31%, mientras que en las trece áreas 

principales fue de 39% para el mismo periodo. Esta diferencia entre Ibagué y el 

promedio de las principales ciudades puede ser el resultado de la menor dinámica 

económica que experimentó el municipio después de la crisis de 1999.  

El menor crecimiento de Ibagué se registró en todos los sectores económicos 

(Cuadro 8). Dentro del primario se evidencia una reducción de la ocupación del 

24%, mientras que en el promedio de las principales áreas la caída fue del 6%. La 

afectación a los cultivos de café por las plagas y el comportamiento de los precios 
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externos hicieron que esta rama decreciera a una tasa promedio anual de 0,84% 

entre 2000 y 2012 en el Tolima. Según datos de FEDEARROZ y DANE2, el cultivo 

de arroz mecanizado en el Tolima también ha disminuido: pasó de 834.426 

toneladas en el 2000 a 678.123 toneladas en el 2013, reflejando una caída del 18,73% 

en la producción. Por su parte, el empleo de la rama minera se redujo en el 

municipio, mientras que en el promedio nacional aumentó.  

Cuadro 8. Crecimiento del empleo por región, 2002-2013 (porcentaje). 
Sector Ramas Ibagué 13 áreas 

P
ri

m
a

ri
o

 

Agropecuario -25 -20 

Explotación de Minas y Canteras -8 78 

Total sector -24 -6 

S
ec

u
n

d
a

ri
o

 

Industria manufacturera -2 17 

Suministro de Electricidad, Gas y Agua 57 46 

Construcción 111 65 

Total sector 21 27 

T
er

ci
ar

io
 

Comercio, hoteles y restaurantes 36 40 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 60 65 

Intermediación financiera 38 47 

Actividades Inmobiliarias 113 112 

Servicios comunales, sociales y personales 18 22 

Total sector 37 44 

Total todos los sectores 31 39 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE). Cálculos del 
autor. 

En el sector secundario sobresalen varios hechos importantes. El primero es la 

pérdida del empleo industrial en Ibagué que puede estar asociado a una tendencia 

decreciente de la producción en esta rama de actividad para el municipio, diferente 

a lo que se presentó en el promedio de las principales ciudades donde el empleo 

industrial creció en un 17%.  

                                                 

2 Encuesta Nacional de Arroz Mecanizado, DANE-FEDEARROZ 
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El otro tiene que ver con el mayor crecimiento del empleo que Ibagué experimentó 

en las actividades relacionadas con la construcción (111%), el cual fue superior al 

observado en el promedio nacional (65%). No obstante, a pesar de que en la rama 

de los servicios públicos también creció más el empleo de Ibagué que el del 

agregado de las trece áreas principales, la caída del empleo industrial hizo que en 

general el municipio tuviera un menor crecimiento del empleo en el sector 

secundario. 

El mayor impulso de la construcción puede estar asociado a una mayor demanda 

de vivienda por parte de ciudadanos bogotanos que ven en Ibagué una posibilidad 

rentable para invertir en vivienda, así como también el crecimiento del comercio 

que requiere la construcción de centros comerciales y el programa de viviendas de 

interés social del Gobierno que benefició a Ibagué con 1100 viviendas3. Sin 

embargo, este es una actividad bastante cíclica y con una alta rotación de 

trabajadores (Renza et al., 2013). 

Por último, el sector terciario también registró un menor crecimiento relativo en 

Ibagué (37% frente a 44%). La única rama en la que el municipio presentó un 

mayor crecimiento del empleo fue en la de actividades inmobiliarias (113% frente a 

112%), muy relacionada con el alto crecimiento del empleo en el sector de la 

construcción. Pero en las demás actividades Ibagué estuvo rezagada. 

En resumen, se tiene que Ibagué: i) es una de las ciudades con el más alto 

desempleo en la actualidad, ii) no ha experimentado una recuperación económica 

relativa y iii) ha mantenido altas tasas de participación laboral. Ya se ha estudiado 

ampliamente el efecto que la elevada TGP del municipio tiene sobre el desempleo 

                                                 

3 Entrevista con Nancy Pulido, Directora de CAMACOL-Tolima.   
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(López, 2007; Aldana y Arango, 2008), pero muy poco se sabe hasta el momento 

sobre el papel de la ocupación en este aspecto.  

Se sabe que un menor crecimiento de la tasa de ocupación trae como consecuencia 

una menor reducción de la tasa de desempleo. El interrogante a resolver es ¿qué 

factores hacen que el empleo crezca menos en Ibagué en comparación con el 

promedio de las 13 principales ciudades? Puede deberse a características propias 

de Ibagué que se traducen en una menor competitividad, o a una estructura 

económica concentrada en sectores de bajo crecimiento económico. 

Una forma de averiguar si existen factores asociados a la economía ibaguereña que 

contribuyen a que el aumento del empleo sea inferior al promedio es a través de 

una descomposición del crecimiento de la población ocupada. Por tal razón, a 

continuación se presenta un análisis Shift – Share para el empleo de Ibagué, donde 

se compara la evolución de su empleo con el observado en el promedio de las 13 

principales ciudades. Específicamente, se realizará una división del crecimiento en 

los componentes nacional, estructural y regional que permite la metodología de 

análisis Shift - Share. Con ello, es posible evaluar si el bajo crecimiento relativo del 

empleo en Ibagué se debe a factores asociados a su estructura económica, o si por 

el contrario se trata de una menor competitividad relativa de sus sectores 

económicos. 

4. Descomposición del crecimiento del empleo en Ibagué: un análisis Shift - 

Share 

Dado que el comportamiento de la tasa de ocupación es un factor determinante de 

la evolución de la tasa de desempleo de Ibagué, la presente sección se encarga de 

analizar la generación de empleo en el municipio y evaluar las causas de su menor 

crecimiento relativo.  
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4.1. Análisis Shift - Share 

La metodología Shift-Share fue inicialmente propuesta para medir las diferencias 

en las tendencias del empleo sectorial que había entre una región particular y el 

agregado nacional (Creamer, 1943; Dunn, 1960). Esta técnica intenta expresar los 

factores que explican las diferencias regionales en el crecimiento de alguna variable 

y se ha utilizado para evaluar la evolución del empleo (Galvis, 1999; Arias y 

Sánchez, 2013), el PIB (Bonet, 1999; Cepeda, 2010), la productividad (Esteban, 2000) 

y los salarios (Hoare, 1987).  

El método permite dividir el crecimiento del empleo de cada sector de la economía 

en tres componentes para un período de tiempo dado: efecto nacional, efecto 

estructural y efecto regional. Dicho en otros términos, si     representa el 

crecimiento del empleo en el sector   de la región   entre el período inicial     y el 

final    ,     el efecto nacional en el sector   de la región  ,      el efecto 

estructural en el sector   de la región   y     el efecto regional en el sector   de la 

región  , llamado también efecto de competitividad (Houston, 1967). Entonces: 

                                                                                                                                             

Entonces, si     representa el empleo en     en el sector   de la región  : 

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                

                                                                        (      )                                                                  

Donde   es la tasa de crecimiento agregada de todos los sectores y todas las 

regiones,    es la tasa de crecimiento del empleo en el sector   para todas las 

regiones y     es la tasa de crecimiento del empleo en el sector   de la región  . Por 
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lo tanto, el crecimiento del empleo del sector   en la región   entre     y     

puede ser expresado como: 

                                                                        (      )                                          

El efecto nacional indica cuál sería el crecimiento del empleo si     hubiera crecido 

a la misma tasa del promedio nacional (o del área de referencia),      refleja el 

crecimiento que se observaría si la estructura del empleo de la región   hubiera 

cambiado en la misma medida que el promedio nacional y     indica el efecto 

asociado a la dinámica económica del sector   en la región  , comparado con el 

crecimiento de ese sector en el agregado nacional.  

La diferencia entre el crecimiento observado     y el efecto nacional     se le conoce 

como efecto neto, y muestra en qué medida los factores regionales afectan el 

crecimiento del empleo en el sector   de la región  . Cuando       , quiere decir 

que la estructura del empleo en la región   se concentró en sectores con mayor 

crecimiento a nivel nacional y viceversa. Si     es negativo, existen características 

propias de la región   que hacen que el crecimiento del empleo sea menor al 

promedio nacional. De lo contrario, si      , la región   sería más competitiva. 

La anterior es la versión tradicional del método. Sin embargo, es necesario 

considerar que en esta versión, el efecto regional o de competitividad (   ) no 

refleja precisamente lo que intenta, debido a que está influenciado por el efecto 

estructural (    ) (Rosenfeld, 1959). Es decir,     no solo refleja el efecto del 

crecimiento diferencial del sector   en la región  , sino que también muestra el 

resultado de la especialización que la región tiene en ese sector. Para resolver este 

problema se aplicará la solución propuesta por Joan Esteban en 1972, la cual añade 

el concepto de “efecto reubicación” (   ) al efecto total (Esteban, 1972): 
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(      ),     (      

  

 
) (      ),    es el empleo total de la 

región  ,    es el agregado nacional del empleo en el sector  , y   es el empleo 

nacional, todos en    . Este efecto reubicación indica si la región   se especializó 

en sectores con mayor crecimiento relativo, o si no se especializó en sectores con 

menor crecimiento relativo (     ). Si      , entonces se puede afirmar que la 

región   concentró más empleo en sectores con menor crecimiento (        ) o 

menos empleo en sectores con mayor crecimiento (        ). 

4.2. Resultados 

El Cuadro 9 muestra los resultados de la descomposición del crecimiento del 

empleo en Ibagué comparado con el registrado en las 13 principales ciudades4. Si el 

empleo en el municipio hubiera crecido a la misma tasa del promedio de las 

principales áreas, la ciudad contaría en 2013 con cerca 72.600 empleos más que los 

que tenía en el 2002 (∑     ). No obstante, el crecimiento observado (∑     ) fue 

alrededor de 58.900 en el mismo período, reflejando un efecto neto negativo de 

aproximadamente 13.700 empleos. Lo anterior significa que, entre 2002 y 2013,  

Ibagué tuvo un menor crecimiento del empleo al que hubiera experimentado si la 

tasa de crecimiento hubiera sido similar al promedio de las principales ciudades. 

Pero el efecto neto no fue negativo en todos los sectores económicos, pues las 

actividades inmobiliarias, la construcción, los servicios públicos domiciliarios y el 

transporte, almacenamiento y comunicaciones registraron un mayor crecimiento 

                                                 

4 En adelante promedio de las trece principales ciudades, promedio de las principales áreas o 
promedio nacional significarán lo mismo. 
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del empleo comparado con el promedio de las trece ciudades. Sin embargo, este 

mayor crecimiento relativo fue inferior a la pérdida generada por el menor 

crecimiento en sectores como la industria manufacturera, los servicios comunales, 

sociales y personales, el sector agropecuario, comercio, restaurantes y hoteles, 

minería y la intermediación financiera. Vale la pena resaltar el mal desempeño 

relativo de la industria manufacturera en Ibagué, con un efecto neto negativo 

cercano a los 13.900 empleos en comparación al promedio nacional.  

Cuadro 9. Análisis Shift - Share tradicional para el empleo en Ibagué, 2002-2013 
(población ocupada en miles). 

  Tradicional 

                   Neto 

Efecto neto positivo 

     Actividades Inmobiliarias 10.0 3.4 6.5 0.1 6.6 
Construcción 9.5 3.3 2.2 3.9 6.2 
Suministro de Electricidad, Gas y Agua 0.6 0.4 0.1 0.1 0.2 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 9.1 5.8 3.9 -0.6 3.3 

Efecto neto negativo 

     Industria manufacturera -0.8 13.1 -7.5 -6.4 -13.9 
Servicios comunales, sociales y personales 8.4 18.1 -7.7 -2.0 -9.7 
Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura -1.8 2.7 -4.0 -0.4 -4.4 
Comercio, hoteles y restaurantes 23.1 24.7 1.0 -2.6 -1.6 
Explotación de Minas y Canteras 0.0 0.2 0.2 -0.5 -0.3 
Intermediación financiera 0.9 1.0 0.2 -0.2 -0.02 

Total 58.9 72.6 -5.0 -8.8 -13.7 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE). Cálculos del autor. 

El paso siguiente consiste en evaluar si el menor crecimiento del empleo en Ibagué 

se debe a una estructura económica concentrada en sectores que no son dinámicos 

en su crecimiento (    ), o si por el contrario se trata de características propias de la 

región (   ). Los resultados indican que es el componente regional el que explica en 

mayor medida el efecto neto negativo del empleo ibaguereño, dado que por causa 

de la menor competitividad del municipio se generaron 8.800 empleos menos a los 

que se observarían si los sectores económicos hubieran crecido a la misma tasa del 

promedio de las trece principales áreas metropolitanas (Cuadro 9), mientras que el 
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efecto estructural solo explica cerca de 5.000 de los 13.700 empleos del efecto neto 

total. 

Existen sectores para los cuales el efecto estructural (    ) y el regional (   ) fueron 

positivos, indicando no solo una estructura del empleo favorable sino también una 

mayor competitividad en comparación con el promedio de las trece ciudades. Tal 

es el caso de sectores como actividades inmobiliarias, construcción y servicios 

públicos domiciliarios. También hubo sectores que a pesar de tener una estructura 

económica favorable (      ), registraron un efecto regional negativo, como lo 

fueron el comercio, hoteles y restaurantes, la minería y la intermediación 

financiera. Por último, la industria manufacturera, los servicios comunales, sociales 

y personales y el sector agropecuario reflejaron tanto una estructura económica 

desfavorable (      ), como una menor competitividad (     ). 

Cuadro 10. Análisis Shift - Share con efecto reubicación para el empleo en 
Ibagué, 2002-2013 (población ocupada en miles). 

  Con efecto reubicación 

                        Neto 

Efecto neto positivo 

      Actividades Inmobiliarias 10.0 3.4 6.5 0.1 0.0 6.6 
Construcción 9.5 3.3 2.2 4.5 -0.6 6.2 
Suministro de Electricidad Gas y Agua 0.6 0.4 0.1 0.1 0.0 0.2 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 9.1 5.8 3.9 -0.6 0.0 3.3 

Efecto neto negativo 

      Industria manufacturera -0.8 13.1 -7.5 -6.9 0.5 -13.9 
Servicios comunales, sociales y personales 8.4 18.1 -7.7 -2.1 0.1 -9.7 
Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura -1.8 2.7 -4.0 -0.2 -0.2 -4.4 
Comercio, hoteles y restaurantes 23.1 24.7 1.0 -2.4 -0.3 -1.6 
Explotación de Minas y Canteras 0.0 0.2 0.2 -0.4 -0.1 -0.3 
Intermediación financiera 0.9 1.0 0.2 -0.4 0.1 0.0 

Total 58.9 72.6 -5.0 -8.2 -0.6 -13.7 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE). Cálculos del autor. 

Ahora, si bien los cerca de 8.800 empleos menos de Ibagué están asociados a 

características propias del municipio, es posible que no todo se deba a una menor 

competitividad relativa, sino que también exista un factor de especialización que 

esté relacionado con el componente regional (Esteban, 1972). Como se indicó 
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anteriormente, el método tradicional del análisis Shift - Share no considera la 

posibilidad de que la estructura del empleo en Ibagué haya cambiado, 

concentrando más trabajadores en sectores improductivos o menos trabajadores en 

sectores productivos. El Cuadro 10 muestra el resultado de la división del 

componente regional en efecto competitividad neto (   
 ) y efecto reubicación (   ).  

Efectivamente, hubo un efecto negativo asociado a la reubicación de trabajadores 

al interior de los sectores económicos en Ibagué. Como resultado, se generaron 

cerca de 600 empleos menos a los que se hubieran podido generar si el municipio 

se hubiera especializado más en sectores con mayor dinamismo o menos en 

sectores con un crecimiento más bajo. Tal es el caso de la construcción, una rama 

en la que Ibagué tuvo un crecimiento superior (111% frente a 65%) pero su 

participación sobre el empleo total fue inferior (4,5% frente a 5,2%). Como 

resultado se observa un efecto reubicación negativo (-0,6). Por su parte, el efecto 

competitividad neto resulta ser el de mayor importancia a la hora de explicar el 

menor crecimiento del empleo en Ibagué (-8,2). En sectores como la industria 

manufacturera, los servicios comunales, sociales y personales y la intermediación 

financiera, de no ser por el beneficio de la reasignación laboral, el efecto negativo 

asociado a características regionales (   ) hubiera sido mayor. 

De esta forma, se puede afirmar que la estructura económica de Ibagué no ha 

permitido que la tasa de desempleo se reduzca en la misma medida que en las 

trece principales ciudades. El hecho de que el efecto de reasignación laboral 

también sea negativo indica que la distribución sectorial del empleo en el 

municipio no era óptima en el año 2002, pues algunos sectores con poca 

participación fueron los que más crecieron. Por consiguiente, el aumento de la 

ocupación no ha sido el necesario para reducir el desempleo a tasas similares al 

promedio nacional. 
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5. Conclusiones 

La principal conclusión de este documento es que la mayor TGP relativa de Ibagué 

en comparación con las otras doce principales ciudades no es razón suficiente para 

explicar el elevado desempleo relativo de la ciudad. Este argumento se valida al 

comparar la generación de empleo del municipio con el promedio de las trece 

principales ciudades, donde se encuentra un rezago importante. Hubo una menor 

generación de empleo en Ibagué entre 2002 y 2013, explicado principalmente por 

una menor competitividad relativa del municipio. 

No obstante, hay sectores para los cuales Ibagué registró un mejor 

comportamiento. Tal es el caso de las actividades inmobiliarias, la construcción y 

los servicios públicos domiciliarios, los cuales tuvieron un crecimiento superior al 

promedio nacional. Pero el efecto negativo de la disminución del empleo industrial 

y el de los servicios comunales, sociales y personales hizo que en general la 

competitividad del municipio fuera inferior al promedio de las trece ciudades. 

Con lo anterior queda en evidencia que la baja generación de empleo en Ibagué 

puede estar asociada a su alta tasa de desempleo, lo que refleja un municipio en el 

que no solo existe una elevada oferta laboral, sino que también hay un bajo 

crecimiento de la ocupación.  

Una hipótesis del presente trabajo es que el bajo crecimiento económico de Ibagué 

es el causante de la menor generación de puestos de trabajo, y por lo tanto, un 

factor relacionado con su elevada tasa de desempleo. Existen ciudades que se han 

caracterizado por tener altas tasas de participación laboral, pero a diferencia de 

Ibagué, en estas áreas metropolitanas el empleo ha crecido a tasas superiores al 

promedio nacional, lo que les ha permitido tener tasas de desempleo inferiores al 

promedio de las trece principales ciudades.  
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Para reducir su tasa de desempleo, Ibagué debería reestructurar su economía 

dirigiendo esfuerzos a la recuperación del empleo en el sector secundario a través 

del impulso de actividades de mayor valor agregado como la agroindustria. 

Además, aprovechar el florecimiento de la extracción de recursos en las canteras 

para seguir impulsando la actividad de la construcción,  además de tecnificar y 

fortalecer los cultivos de café y arroz. 
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