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Emprendedores informales en 
la ciudad de Barranquilla

Estudio de caso:

El sector informal en Barranquilla abarca una 
amplia gama de actividades, incluyendo la 
venta ambulante, la manufactura a pequeña 
escala y diversos negocios orientados a servi-
cios. A pesar de su importancia, el sector infor-
mal enfrenta numerosos desafíos, como obstá-
culos regulatorios, exclusión social e inestabili-
dad económica. 

El marco teórico de este informe se basa en los 
conceptos de economía informal y ecosiste-
mas emprendedores, enriquecido por una 
perspectiva interseccional. La economía in- 
formal se refiere a actividades económicas no 
reguladas por el estado, vitales para el susten-
to, especialmente en regiones en desarrollo 
(Hart, 1973; Castells &amp; Portes, 1989). 

Los ecosistemas emprendedores, por otro lado, 
consisten en los actores, instituciones y proce-
sos interconectados que apoyan el emprendi-
miento dentro de un contexto específico (Isen-
berg, 2010). Un enfoque interseccional, como lo 
articula Crenshaw (1989), considera cómo 
múltiples identidades sociales como el género, 
la etnia y el estatus socioeconómico, interac-
túan para crear experiencias únicas de ventaja 
o desventaja.

En Barranquilla, las vulnerabilidades intersec- 
cionales son particularmente pronunciadas. 
Las mujeres, las minorías étnicas, las personas 
de bajos recursos socioeconómicos y los 
migrantes a menudo enfrentan desafíos acu-
mulativos que obstaculizan sus esfuerzos 
emprendedores. Las emprendedoras, por 
ejemplo, frecuentemente encuentran barreras 
como acceso limitado al crédito y a redes 
empresariales, mientras que las minorías étni-
cas pueden experimentar discriminación y 
exclusión social que afectan sus oportunidades 
de negocio.

Durante mucho tiempo, la economía informal 
ha sido un componente significativo del pano- 
rama económico global, especialmente en los 
países en desarrollo, donde sirve como fuente 
crucial para millones de personas. En Colom-
bia, el sector informal representa una parte 
sustancial del empleo y la generación de 
ingresos, aunque opera bajo condiciones 
desafiantes marcadas por un acceso limitado 
a recursos financieros, restricciones regulato-
rias y vulnerabilidades sociales. 

Este estudio tiene como objetivo explorar las 
prácticas empresariales dentro de la econo-
mía informal de Barranquilla, centrándose en 
los factores interseccionales que dan forma a 
estas prácticas. 

Barranquilla, una importante ciudad portuaria 
en la costa caribeña de Colombia, es un centro 
industrial con un sector informal diverso y 
dinámico. La ubicación estratégica y la vibran-
te economía de la ciudad, la convierten en un 
sitio ideal para examinar las complejidades del 
emprendimiento informal. 



Al examinar las dinámicas interseccionales 
dentro de los ecosistemas emprendedores, 
este informe busca proporcionar insights 
accionables que puedan informar intervencio-
nes políticas y apoyar el desarrollo de una eco-
nomía informal más inclusiva y resiliente. 

El objetivo principal de esta investigación es 
analizar el impacto de los atributos interseccio-
nales de los ecosistemas de emprendimiento 
en las prácticas comerciales en la economía 
informal de Barranquilla. 

Este estudio tiene como objetivo desentrañar 
cómo diferentes identidades sociales, como 
género, etnia y estatus socioeconómico, se 
interceptan para influir en las actividades y 
resultados empresariales de los emprendedo-
res informales.

De igual manera los migrantes, quienes pade-
cen las consecuencias de un proceso alta-
mente burocrático para trámites de legaliza-
ción en el país receptor, presentan limitaciones 
para acceder al sistema financiero, así como 
dificultad para entrar a un mercado descono-
cidos para ellos, aunado a que la mayoría de 
ellos también son personas de bajos recursos 
socioeconómicos, dadas las circunstancias en 
las que se ven obligados a salir de su país de 
origen. Comprender estas vulnerabilidades 
interseccionales es crucial para desarrollar 
políticas e intervenciones efectivas que 
apoyen a los empresarios informales. 

Estudios previos han subrayado el papel crítico 
de las capacidades de gestión en el éxito y la 
supervivencia de nuevos emprendimientos. 
LeBrasseur y Zinger (2005) enfatizan que las 
prácticas de gestión efectivas, especialmente 
en marketing, son esenciales para la longevi-
dad de las microempresas. Sin embargo, estos 
estudios a menudo pasan por alto los desafíos 
acumulativos que enfrentan los emprendedo-
res debido a identidades interseccionales. Esta 
investigación busca llenar este vacío al cen-
trarse en cómo las vulnerabilidades intersec-
cionales influyen en las prácticas empresaria-
les en la economía informal de Barranquilla. 

Este informe emplea un enfoque cuantitativo 
que permite una comprensión matizada de las 
diversas experiencias de los empresarios infor-
males en Barranquilla. 
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Soledad y
Barranquilla
Emprendedores
informales

Cartagena
Moto-trabajadores
informales

Medellín
Vendedores
informales

Cali
Trabajadores del
espacio público

3 regiones
colombianas

Barranquilla

275
Encuestas

La Universidad EAFIT, el Observato-
rio de Políticas Públicas (POLIS) de 
la Universidad Icesi y la Universidad 
del Norte en el marco de la Alianza 
4U han desarrollado una investiga-
ción sobre emprendedores infor-
males en Cartagena con el fin de 
analizar las principales necesida-
des de política pública de esta 
población y la incorporación de 
prácticas empresariales dentro de 
sus ecosistemas de emprendi-
miento. Este estudio hace parte del 
proyecto Prácticas Empresariales 
en la Economía Informal: una pers-
pectiva interseccional desde tres 
regiones colombianas, el cual inte-
gra las siguientes ciudades de 
estudio: Barranquilla, Soledad y 
Cartagena (Región Caribe); Cali 
(Región Pacífico); y Medellín 
(Región Andina).

Este capítulo presenta los principales hallazgos de la investigación sobre los emprendedores 
informales de la ciudad de Barranquilla. Los resultados provienen de encuestas estructuradas 
aplicadas a 275 en diversos puntos geográficos de la ciudad. El documento se estructura en   ocho 
apartados. El primero analiza las características sociodemográficas de los encuestados, incluyen-
do lugar de residencia, edad, género, estrato y nivel educativo. El segundo aborda las característi-
cas de los hogares de los encuestados, incluyendo su composición y aportes económicos. El tercer 
apartado describe las dinámicas y los perfiles de los negocios en este sector. El cuarto profundiza 
en las estrategias de mercado y planificación adoptadas por los emprendedores. El quinto examina 
las redes sociales y la colaboración entre los emprendedores. El sexto apartado presenta un análisis 
del panorama general de las prácticas empresariales en la economía informal. El séptimo apartado 
incluye observaciones adicionales relevantes para el estudio. Finalmente, el octavo apartado 
explora la capacidad de los emprendedores para enfrentar desafíos y mantener una actitud positi-
va frente a las adversidades. 
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Emprendedores en la informalidad, 
datos demográficos
El estudio se llevó cabo durante el periodo 2024-1, el cual resultó en 268 encuestas distribuidas de la 
siguiente manera:

 
Promedio Municipio de residencia  Número de encuestados

Barranquilla

Malambo

Ponedera

Sabanagrande

Sabanalarga

Santa Lucía

Soledad

Total

203

2

1

2

9

1

46

268

75.7%

0.7%

0.3%

0.7%

3.3%

0.3%

17.1%

100%

Tabla 1. Distribución de encuestados por municipio de residencia

Fuente: elaboración propia.
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El análisis demográfico muestra una distribución del género de 
los encuestados según su municipio de residencia. En general, 
se observa una ligera mayoría de mujeres y con un porcentaje 
de 56.7% mientras que los hombres representan 43% de los 
encuestados.

50%
40 - 59 años

47%
18 - 39 años

3%
+60 años

Gráfico 2. Edad de los de 
emprendedores en 
Barranquilla

34%
Hombres

42%
Mujeres

5%
Hombres

13%
Mujeres

Fuente: elaboración propia. Fuente: elaboración propia.

Barranquilla

Soledad

Otro municipio

Gráfico 2. Sexo de nacimiento

Respecto a la edad de los 
encuestados, se observa una 
amplia distribución que abarca 
desde los 19 hasta los 71 años. 
La mayoría de los participantes 
se concentra en el grupo de 
Adultez temprana, represen-
tando aproximadamente el 
25% de la muestra, con una 
participación notable de indivi-
duos entre 37 y 39 años. 

2% 5%



Respecto al estrato socioeconómico de las 
viviendas de los encuestados, se observa una 
concentración significativa en los estratos más 
bajos. El estrato 1 representa la mayor propor-
ción con un 43.28% de los participantes, seguido 
muy de cerca por el estrato 2 con un 39.93%. 
Esta distribución refleja una posible relación 
entre la informalidad económica y las condicio-
nes de vida en la región. 
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40%
43%

Gráfico 3. Distribución estrato socioeconómico

Fuente: elaboración propia.

1

2

3

4

53%

0.7%
1%

10%

6

Fuente: elaboración propia.

Al considerar el nivel educativo más alto alcan-
zado por los encuestados, se observa una diver-
sidad significativa en la muestra. La mayoría de 
los participantes, un 42.16%, ha completado la 
educación secundaria- Le siguen dos catego-
rías con igual representación: los profesionales 
y aquellos con formación técnica o tecnológica, 
cada uno con un 14.18% de la muestra.

Gráfico 4. Nivel Educativo de los 
emprendedores informales

42%
Secundaria
completa

14%
Técnico/
Tecnólogo

14%
Profesional



10

Prácticas Empresariales en la Economía Informal | Barranquilla Datos en Breve | 71

2. Características del hogar

En la mayoría de los casos, el encuestado es el 
principal contribuyente económico del hogar 
(98.88%), con cónyuges y familiares extendidos 
también aportando ingresos en menor medida. 
Predomina el arriendo de vivienda (64.93%), 
aunque más del 20% posee vivienda propia. La 
mayoría de los hogares cuenta con servicios 
públicos esenciales, excepto por una menor 
cobertura de internet (78.36%). 

En términos de estado civil, el grupo más nume-
roso es el de los casados, con un 26.49%, segui-
do de los solteros (25.75%) y aquellos en unión 
libre (23.88%). Las familias tienden a ser de 
tamaño medio a grande, con un promedio de 
4.43 personas por hogar, y el 61.94% de los 
hogares tienen cinco o más integrantes. 

+

Promedio de 4.43 personas por hogar.

 61.94% de los hogares tienen cinco
o más integrantes.

Un 80.97% de los hogares tiene hijos, lo cual 
podría influir en la motivación para participar 
en la economía informal. Asimismo, el 19.03% 
de los encuestados vive con adultos que 
requieren cuidados, lo que añade complejidad 
a sus situaciones económicas y laborales, 
destacando la importancia de políticas inclu-
sivas que consideren estas realidades familia-
res y laborales.
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En la economía informal de Barranquilla y 
su área metropolitana, predomina la 
figura de propietarios de negocios, repre-
sentando el 70.15% de los encuestados, lo 
que sugiere un alto grado de emprendi-
miento y autoempleo, posiblemente 
debido a la falta de oportunidades en el 
sector formal. Un 4.48% son empleados 
informales de negocios ajenos, y un 3.73% 
alquilan sus negocios, reflejando la diver-
sidad y complejidad de las relaciones 
laborales en este sector. 

En términos de seguridad social, un 
60.82% está afiliado, principalmente a 
través del Sisbén, lo que indica vulnera-
bilidad y una baja preparación para la 
jubilación, ya que solo un 0.37% tiene 
cobertura de pensión.

Laboralmente, el 20.54% trabaja todos 
los días de la semana, destacando una 
carga laboral intensa y flexible. Las prin-
cipales razones para trabajar en ciertos 
lugares son la presencia de amistades 
(37.69%) y el reconocimiento local 
(33.58%), mostrando la importancia de 
las redes sociales. Un 70.15% nunca ha 
trabajado en empleos formales con 
cotizaciones, lo que resalta la desco-
nexión con el sector formal. 

La mayoría de los que dejaron el sector 
formal lo hicieron hace 1 a 5 años, y las 
principales razones para esta transición 
incluyen aumentar ingresos, terminar 
contratos y buscar independencia. En la 
economía informal, buscan oportuni-
dades (31.72%), mejorar ingresos 
(18.28%) y mayor independencia 
(9.70%), reflejando una variedad de 
motivaciones desde la búsqueda de 
mejores condiciones económicas hasta 
la necesidad de flexibilidad laboral.

3. Características de
los negocios informales
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El análisis de las prácticas de planeación y 
gestión en los negocios de la economía infor-
mal de Barranquilla y su área metropolitana 
revela que los empresarios muestran un 
entendimiento moderadamente alto de los 
factores del mercado, con un promedio de 
4.98 en una escala del 1 al 7. Sin embargo, el 
monitoreo del progreso es bastante bajo, con 
un promedio de 2.07, indicando una falta de 
seguimiento sistemático de objetivos. 
Además, las puntuaciones bajas en el análisis 
de capacidades propias (1.93) sugieren que 
la autoevaluación es escasa, lo que podría 
limitar el crecimiento personal y profesional. A 
pesar de esto, la claridad sobre las metas a 
tres años es relativamente alta (4.77), aunque 
muchos empresarios carecen de estrategias 
concretas para lograrlas.

Gráfico 5. Promedios de Prácticas de Planeación 

4. Prácticas del negocio

4.98

Fuente: elaboración propia.

La comunicación interna es otra área de 
mejora, ya que el conocimiento de los 
planes por parte de los colaboradores es 
bajo (2.53), lo que puede afectar la cohe-
sión del equipo. En cuanto a la fijación de 
precios, el análisis de la competencia es el 
factor más considerado (36.97%), lo que 
demuestra la importancia de mantenerse 
competitivos. Sin embargo, la falta de una 
estrategia clara en algunos participantes 
sugiere margen para mejorar en este 
aspecto. Las estrategias para atraer clien-
tes son variadas, desde el uso de tecnolo-
gías modernas como WhatsApp (30.10%) 
hasta métodos tradicionales como megá-
fonos (14.08%) y la ubicación estratégica 
(13.59%). 

Esta diversidad refleja la adaptabilidad de 
los empresarios, aunque un pequeño por-
centaje no implementa estrategias especí-
ficas, lo que podría limitar su capacidad de 
expansión.

Prácticas de planeación

Colaboradores 
conocen los planes

Claro donde 
estar en 3 años

Monitoreo 
el progreso

Analizo mis 
capacidades

Analizó prácticas 
de mercado

2.07
1.93

4.77

2.53
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Fuente: elaboración propia.

En general, los encuestados en la economía informal de Barranquilla muestran diversas prácticas de 
investigación de mercado y marketing. Las ofertas especiales son la estrategia más común, con un 
promedio de 5.06 sobre 7, lo que indica que muchos empresarios recurren a estas tácticas para atraer 
clientes. La consulta a proveedores sobre productos populares también es frecuente, con un promedio 
de 4.73, sugiriendo que los proveedores son una fuente importante de información para los empresa-
rios. Sin embargo, la visita a negocios de la competencia es menos común, con un promedio de 3.47, 
y las prácticas como preguntar a los clientes sobre nuevos productos y realizar anuncios publicitarios 
son notablemente bajas, con promedios de 1.33 y 2.26, respectivamente. Esto indica una oportunidad 
para mejorar la comunicación directa con los clientes y el uso de publicidad en general.

Prácticas de mercadeo/ marketing

Gráfico 6. Prácticas de mercadeo/ marketing 

La mayoría de los empresarios informales en Barranquilla experimenta un aumento en las ventas 
durante ciertas temporadas del año, con un 92.56% indicando un incremento en estos periodos. El fin 
de año y la temporada escolar son los momentos más destacados, reflejando la influencia de festivi-
dades y ciclos educativos en la dinámica económica. 

En cuanto al registro financiero, hay una notable adopción de Excel por el 51.85% de los encuestados, 
mientras que el 37.04% sigue utilizando cuadernos físicos, y un 9.26% lleva sus cuentas “en la cabeza”. 
Este panorama sugiere una transición hacia métodos más formales y digitales, aunque todavía 
prevalecen prácticas tradicionales, lo que abre oportunidades para programas de capacitación en 
herramientas digitales y una mejor gestión financiera.

Visité negocios
de competencia

Pregunté a proveedores 
sobre productos populares

Pregunté a clientes 
sobre nuevos productos

Realicé ofertas 
especiales

Realicé anuncios 
publicitarios

3.47

1.33

5.06

4.73

2.26



14

Prácticas Empresariales en la Economía Informal | Barranquilla Datos en Breve | 71

Gráfico 7.Prácticas relacionadas a los costos y registros

Un promedio significativo de encuestados 
(4.79) afirma tener un presupuesto escrito 
que indica cuánto se debe pagar mensual-
mente. Sin embargo, el registro sistemático 
de cada compra y venta parece ser menos 
común, reflejado en puntuaciones varia-
bles según las prácticas de cada grupo. 
Esto sugiere que, aunque hay un reconoci-
miento de la importancia de mantener un 
control financiero, la implementación de 
estas prácticas aún es inconsistente. 
Además, solo un grupo reducido de empre-
sarios utiliza regularmente estos registros 
para evaluar si las ventas de un producto 
particular están aumentando o disminu-
yendo, lo cual representa una oportunidad 
de mejora en el monitoreo del rendimiento 
del negocio.

Prácticas relacionadas a los costos y registros

Respecto al cálculo de costos y conocimiento de la 
rentabilidad, hay un promedio general positivo (5.91 
para el cálculo de costos y 5.92 para la rentabilidad), 
lo que indica que una buena parte de los encuesta-
dos entiende la importancia de estos aspectos para 
la salud financiera de sus negocios. A pesar de esto, la 
necesidad de ajustar la calidad o el tamaño de los 
productos para reducir costos, con una puntuación 
general de 4.72, revela presiones económicas consi-
derables que afectan a la mayoría de los empresa-
rios. Estos desafíos económicos, combinados con la 
falta de apoyo financiero (84.76% de los encuestados 
no han recibido ayudas), reflejan la necesidad urgen-
te de mejorar el acceso a recursos y programas de 
apoyo, así como la capacitación en herramientas de 
gestión financiera, para ayudar a estos empresarios 
a navegar mejor las fluctuaciones del mercado y 
asegurar una estabilidad económica más sólida.

Fuente: elaboración propia.

Tengo un  presupuesto  escrito que índica 
cuanto se debe pagar cada mes

Registré  cada compra y venta realizada 
en el negocio

Calculé el costo para el negocio de cada 
producto principal que vende

Utilicé los registros regularmente para saber 
si las ventas de un producto en particular 
están aumentando o disminuyendo

Conozco qué productos se obtienen más 
ganancias por producto o servicio vendido

He tenido que bajar la calidad o el tamaño del pro-
ducto para disminuir los costos de los materiales

5.34

3.35

2.50

5.09

5.29

4.72
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Prácticas relacionadas a la compra y control de existencias

Al observar las estrategias relacionadas 
con los proveedores, es evidente que la 
negociación de precios no es una prác-
tica común para todos, ya que muestra 
una puntuación baja en general. Sin 
embargo, la comparación de precios y 
calidad entre proveedores es amplia-
mente adoptada, con un promedio 
general muy alto de 5.96. Esto indica 
que, aunque la capacidad de negociar 
directamente puede ser limitada, hay un 
esfuerzo considerable por parte de los 
empresarios para optimizar sus recur-
sos a través de una selección cuidadosa 
de proveedores.

En cuanto al mantenimiento regular de 
equipos o infraestructura, las puntua-
ciones son generalmente bajas, con un 
promedio general de 1.05. Esto sugiere 
una falta generalizada de recursos o 
conocimiento sobre la importancia del 
mantenimiento preventivo, lo que 
podría afectar la eficiencia operativa a 
largo plazo. 

La determinación de la capacidad de 
producción es otra área de variabilidad, 
con algunos grupos mostrando un 
entendimiento y optimización de sus 
capacidades productivas. En términos 
generales, esto refleja que hay un reco-
nocimiento de la importancia de maxi-
mizar la producción dentro de las limita-
ciones existentes. 

La falta de apoyo económico para la 
mayoría de los encuestados (84.76%) 
resalta la desconexión entre las políticas 
de desarrollo económico y la realidad 
cotidiana de la economía informal. Esto 
sugiere una necesidad urgente de 
reevaluar y expandir los programas de 
asistencia para hacerlos más inclusivos 
y accesibles.

En cuanto a las fuentes de financiación, los préstamos 
de cooperativas y fundaciones son los más comunes, 
utilizados por el 30.48% de los participantes. Sin 
embargo, la persistencia del método de paga diario o 
gota a gota (11.43%) indica la existencia de riesgos 
financieros en la elección de fuentes de crédito infor-
males. La baja participación en préstamos bancarios 
(1.90%) refleja las barreras significativas para acceder 
al sistema financiero formal, sugiriendo una necesidad 
de desarrollar alternativas más seguras y accesibles.

Finalmente, el patrón de endeudamiento muestra que 
la mayoría de los encuestados (66.67%) ha realizado 
entre 0 y 4 préstamos, sugiriendo una tendencia a 
limitar el endeudamiento. Sin embargo, un pequeño 
pero significativo grupo recurre frecuentemente al 
crédito, lo que puede reflejar diferentes estrategias de 
gestión financiera o necesidades de capital. Estos 
datos subrayan la importancia de comprender las 
dinámicas financieras de este sector para desarrollar 
políticas de apoyo financiero adecuadas.

Fuente: elaboración propia.

Mantenimiento
regular

Negociación
proveedores

Comparación
precios/cantidad

Capacidad 
de producción

Gráfico 7. Prácticas relacionadas a la compra y 
control de existencias
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2.27

5.41

3.52

1.67

Reviso desempeño 
financiero mensualmente

Fuente: elaboración propia.

3.04

0.93

En primer lugar, la revisión mensual del desempeño financiero parece ser una práctica moderada, 
con puntuaciones promedio inferiores a 5 en una escala de 1 a 7. Esto sugiere que, aunque algunos 
empresarios revisan sus finanzas regularmente, la mayoría no lo hace de manera consistente, lo que 
podría limitar su capacidad para tomar decisiones informadas.

En cuanto a establecer objetivos de ventas para el próximo año, los resultados indican que esta 
práctica no es común. Esto puede reflejar una falta de planificación a largo plazo, lo que dificulta el 
crecimiento sostenido y el desarrollo estratégico de los negocios en la economía informal.

El mantenimiento de reportes anuales de pérdidas y ganancias, así como de flujo de efectivo, tam-
bién presenta puntuaciones bajas en general. Esto sugiere una deficiencia en el seguimiento finan-
ciero formal, que podría afectar la capacidad de los empresarios para evaluar adecuadamente la 
rentabilidad y la salud financiera de sus negocios.

Por otro lado, el presupuesto de costos para el próximo año tiene una mejor aceptación, con algunos 
grupos mostrando un enfoque en la planificación de costos. Esto indica que, aunque hay deficiencias 
en algunas áreas, los empresarios sí muestran interés en gestionar y prever sus gastos futuros.

El endeudamiento para mantener el negocio se destaca con la puntuación promedio más alta (4.62), 
lo que sugiere que muchos empresarios en la economía informal dependen del crédito para sostener 
sus operaciones. Esto refleja una vulnerabilidad financiera generalizada y una posible falta de 
acceso a recursos financieros estables. 

Objetivo de ventas 
para el próximo año

Reporte anual de 
pérdidas y ganancias

Reporte anual
de flujo de efectivo

Presupuesto de costos
para el proximo año

Endeudamiento para
mantener el negocio

Prácticas Financieras

Gráfico 7. Prácticas financieras
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5. Relación y colaboración en el desarrollo
Al analizar los datos proporcionados sobre los encuestados en la 
economía informal de Barranquilla y su área metropolitana, se 
pueden extraer varias conclusiones generales:

1. Relaciones y colaboración: La alta puntuación promedio de 
6.00 en el mantenimiento de buenas relaciones con otros 
emprendedores indica un reconocimiento generalizado de la 
importancia de las redes dentro del sector informal. La cola-
boración también tiene una puntuación elevada (5.80), lo 
que sugiere que los emprendedores en este sector dependen 
de estas relaciones como estrategia de supervivencia y 
adaptación. Esto es especialmente relevante para los grupos 
más vulnerables, que parecen aprovechar sus redes sociales 
para obtener recursos económicos y humanos.

2. Conocimiento y aprovechamiento de redes: El conocimiento 
de personas relacionadas con la actividad comercial y su 
aprovechamiento para obtener recursos económicos es 
notablemente alto en los grupos más vulnerables. Esto indica 
que estos grupos han desarrollado habilidades significativas 
para utilizar sus redes sociales como un recurso clave, posi-
blemente debido a sus limitaciones económicas.

3. Comunicación y participación: La comunicación regular con 
personas del mismo sector tiene un promedio general de 4.18, 
sugiriendo que hay cierto grado de interacción profesional 
entre los encuestados, aunque podría mejorarse. La baja par-
ticipación en redes o asociaciones formales (0.45 en prome-
dio) sugiere una falta de estructuras organizadas o barreras 
significativas para la participación en estas, lo que podría ser 
un área de mejora para fortalecer el sector.

4. Endeudamiento y estrategias financieras: El endeuda-
miento para mantener el negocio es común, con una pun-
tuación promedio de 5.60. Esto indica que el acceso al crédi-
to es una estrategia ampliamente utilizada para enfrentar la 
volatilidad económica. Sin embargo, también podría señalar 
una dependencia preocupante de los créditos para sostener 
las operaciones.

5. Emprendimiento y autoorganización: La alta proporción de 
encuestados que son fundadores de asociaciones, fundacio-
nes o cooperativas (87.10%) refleja un fuerte espíritu empren-
dedor y de autoorganización. Esto sugiere que, a pesar de las 
barreras existentes, hay un esfuerzo significativo por crear 
estructuras de apoyo y representación dentro del sector 
informal. Este fenómeno podría indicar tanto una necesidad 
de tales estructuras como una preferencia por organizacio-
nes más pequeñas y comunitarias.



Los emprendedores informales en Barranquilla y su área metropolitana presentan un nivel 
básico de planificación estratégica y mercadeo, con promedios generales de 3.26 y 3.37 
respectivamente, lo que sugiere un margen considerable para mejorar en estas áreas. Las 
prácticas de costos y registros son relativamente fuertes (4.38), indicando una buena ges-
tión financiera básica, aunque las prácticas financieras generales son moderadas (2.81). La 
gestión de inventarios es particularmente débil (2.77), destacando la necesidad de apoyo en 
esta área. Sin embargo, la relación y colaboración entre emprendedores son destacadas 
(4.52), reflejando redes sólidas de apoyo. 

6. Panorama general
de las prácticas empresariales en
la economía informal de Barranquilla
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En la economía informal de Barranquilla y su área 
metropolitana, se observa una realidad compleja 
marcada por variaciones en la percepción de 
escasez y desempeño empresarial.

En general, los emprendedores enfrentan una 
presión económica considerable, con una puntua-
ción promedio de 4.52 en la necesidad de priorizar 
gastos, indicando que la escasez económica es un 
desafío generalizado. A pesar de un crecimiento 
positivo en ventas y participación de mercado 
(promedios de 6.71 y 6.65 respectivamente), la 
capacidad de traducir este crecimiento en mayo-
res ganancias y retornos sobre la inversión varía 
significativamente, reflejando la necesidad de una 
mejor gestión financiera. La dependencia de la 
experiencia acumulada es alta (6.37), mientras que 
la innovación y el aprendizaje de nuevas habilida-
des son menos priorizados, sugiriendo una tenden-
cia hacia la estabilidad más que al cambio. 
Además, la percepción del impacto de bandas 
criminales es alarmante, con un promedio general 
de 5.10 en la percepción de violencia y extorsión, 
destacando la urgencia de estrategias de seguri-
dad específicas.

Estos resultados revelan la necesidad de interven-
ciones diferenciadas que aborden tanto los desa-
fíos económicos como los problemas de seguridad 
en el sector informal.

Otras consideraciones
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Dimensión emocional
y resiliencia
El análisis de la dimensión emocional y la resiliencia de los empren-
dedores en la economía informal de Barranquilla y su área metropoli-
tana revela una imagen optimista en general. La capacidad de recu-
peración frente a contratiempos es notablemente alta, con aproxi-
madamente el 70% de los encuestados puntuando entre 6 y 7 en la 
escala. Esto indica que la mayoría de los emprendedores se sienten 
seguros en su habilidad para superar dificultades y seguir adelante 
con sus negocios. No obstante, se observa una pequeña proporción 
de encuestados que no confía tanto en su capacidad de recupera-
ción, sugiriendo cierta variabilidad en la percepción de la resiliencia.

En cuanto al manejo del estrés, una mayoría significativa también 
muestra competencia en este aspecto, con el 69% de los participan-
tes eligiendo puntuaciones de 4 o superiores. Aunque la tendencia 
general es hacia puntuaciones medias y altas, se percibe una diver-
sidad en las respuestas, con algunos emprendedores enfrentando 
mayores desafíos para gestionar el estrés.

La percepción de que las dificultades pasadas contribuyen al fortale-
cimiento personal es igualmente alta. Aproximadamente el 84% de 
los encuestados cree que sus experiencias anteriores les han ayuda-
do a enfrentar y superar los desafíos actuales, lo que indica una visión 
positiva sobre el crecimiento personal derivado de las dificultades 
enfrentadas en el ámbito empresarial.

Además, todos los encuestados coinciden en que su negocio tiene un 
impacto positivo en sus vidas, reflejando una alta satisfacción perso-
nal con su emprendimiento. Esta unanimidad sugiere que, a pesar de 
los desafíos, los emprendedores valoran profundamente el beneficio 
que obtienen de sus actividades empresariales.

La mayoría de los participantes (91%) también considera que los pro-
blemas en su negocio les han hecho más fuertes, indicando una 
percepción generalizada de crecimiento personal a través de los 
desafíos enfrentados. Esto se complementa con la confianza en sus 
habilidades para lograr resultados positivos, con un 86% de los 
encuestados sintiéndose seguros en sus capacidades.

Sin embargo, la percepción de rechazo debido a la condición de 
inmigrante muestra una notable polarización. Mientras que el 50% de 
los encuestados no siente rechazo, el 40% sí lo experimenta, sugirien-
do una variabilidad significativa en la experiencia de rechazo entre 
los emprendedores inmigrantes.

Por último, una mayoría considerable (69.65%) se siente capaz de 
dejar atrás problemas, enfados o heridas del pasado, lo que indica 
una tendencia positiva hacia la superación y el avance. No obstante, 
existe una dispersión en las respuestas, con una proporción menor 
pero significativa de participantes que encuentran dificultades para 
dejar atrás el pasado.
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