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INTRODUCCIÓN

La informalidad es un conjunto de prácticas 
sociales, económicas que se desarrollan al 
margen de la legalidad y las normas estableci-
das, y su solución requiere de políticas públi-
cas efectivas que fomenten la formalización 
economía y el cumplimiento de las leyes y 
normas establecidas. Esto implica, entre otras 
cosas, que entidades como la Cámara de Co-
mercio, la Superintendencia de Industria y 
Comercio, el Sena, la DIAN, y el Ministerio 
de Salud y Protección Social, así como la al-
caldía de Cartagena (2020) a partir de s plan 
de desarrollo Salvemos juntos a Cartagena 
tiene aspectos que desarrollan estrategias de 
capacitación en áreas económico-administra-
tivas, para los micro empresarios, pequeñas 
empresas, trabajadores informales que gene-
ren incentivos fiscales atractivos que los mo-
tiven a formalizar sus negocios. 

Entre las principales causas de la informali-
dad en Cartagena se encuentran la falta de 
oportunidades de trabajo formal, la falta de 

educación, formación laboral, y el difícil ac-
ceso a la seguridad social, el elevado costo 
de los impuestos y las regulaciones labora-
les, disuaden a los empleadores de contratar 
a trabajadores de manera formal (Álvarez & 
Pereira, 2017). El objetivo de este artículo es 
analizar el fenómeno de la informalidad, y 
como afecta la calidad de vida en Cartagena 
de indias. En el contexto de Colombia, la in-
formalidad es un problema generalizado, que 
afecta a más del 50% de la población. En Car-
tagena, la informalidad también es un proble-
ma importante. Según un estudio realizado 
por la Alcaldía de Cartagena (2019), el 47% 
de la población trabajadora de la ciudad se 
encontraba en la informalidad laboral. Esta si-
tuación afecta principalmente a trabajadores 
como vendedores ambulantes, trabajadores 
del hogar y conductores de mototaxis.

El desempleo es un estigma presente en to-
das las economías del mundo, esto hace que 
algunos se den a la tarea de buscar una labor 
informal para subsistir, lo que identificamos 
como economía informal (Gómez, 2007; 
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Agovino & Parodi, 2014). En la búsqueda 
del pan diario para sus hogares, en algunas 
ocasional algunas de estas personas realizan 
actividades ilícitas, ya que, por no tener nin-
gún tipo de capacitación o educación para el 
trabajo, no gana lo suficiente para adquirir 
los productos alimenticios y de aseo básicos, 
Según la Comisión Económica para Améri-
ca Latina y el Caribe (CEPAL), Colombia es 
un país de población pobre y posee uno de 
los índices más altos de pobreza, indigencia, 
desempleo y desigualdad en la distribución 
del ingreso.

MARCO TEÓRICO

El término “economía informal” se originó 
en el estudio del mercado laboral urbano 
en África y fue acuñado por el antropólogo 
económico Keith Hart (2019), el cual obser-
vó una brecha significativa entre su expe-
riencia en la región y lo que había aprendi-
do previamente en Inglaterra. Se dio cuenta 
de que las observaciones empíricas sobre el 
emprendimiento popular en ciudades africa-
nas como Accra no se ajustaban al “discurso 
occidental sobre el desarrollo económico” 
que había aprendido. Como resultado, Hart 
utilizó el término “economía informal” para 
describir esta forma de actividad económica 
que no se alineaba con las teorías económi-
cas occidentales prevalecientes (Romero et 
al., 1997). En un informe de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) en el 2002, se 

planteó una guía de oportunidades de ingre-
sos para la fuerza laboral menos favorecida, 
diferenciando entre empleo formal y trabajo 
por cuenta propia. Hart, utilizó el término 
“informalidad” para describir este último tipo 
de actividad. El autor destacó la dinámica y 
diversidad de estas actividades, subrayando 
que no se limitaban a los trabajadores de baja 
categoría, como limpiabotas o vendedores 
ambulantes. Sin embargo, con el tiempo, la 
definición de “informalidad” se popularizó 
en la burocracia de la OIT, lo que llevó a 
una redefinición del término y su asociación 
con la pobreza. Asimismo, la informalidad 
se caracteriza por la facilidad de entrada en 
términos de habilidades, capital y organiza-
ción, la propiedad familiar de las empresas, 
la escala de operaciones reducida, el uso de 
tecnologías obsoletas, una alta densidad de 
mano de obra y la existencia de mercados no 
regulados y competitivos (Sethuraman, 1981; 
Klein y Tokman, 1988).

La informalidad, es un desafío global que 
afecta a todo el mundo, pero su impacto es 
especialmente significativo en los países en 
vías de desarrollo. Antes de la pandemia, la 
informalidad laboral en América Latina (Be-
nito, 2021), superaba el 50% en promedio, 
lo que dejaba a grandes segmentos de la po-
blación expuestos y sin protección ante las 
variaciones impredecibles del mercado labo-
ral (Acevedo et al., 2021). En la actualidad, 
el trabajo informal se ha convertido en una 
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de las principales fuentes de ingresos en los 
países latinoamericanos. En Uruguay y Chi-
le, la tasa de informalidad es del 17% y 11% 
respectivamente, mientras que en Costa Rica 
alcanza el 14%. En países como Panamá, 
República Dominicana, Paraguay, Colombia 
(Cárdenas & Mejía, 2007), Argentina y Ecua-
dor, la tasa de informalidad se sitúa alrededor 
del 30%. Por otro lado, en Perú, El Salvador 
y México, la informalidad afecta a aproxima-
damente el 40% de la población (Barragán, 
2005). Sin embargo, existen naciones como 
Nicaragua, Bolivia, Honduras y Guatemala, 
donde la tasa de informalidad supera el 50% 
(Levy & Székely, 2016).

En Colombia los desafíos que enfrenta, sien-
do la informalidad laboral una de las princi-
pales variables, asociada a la desigualdad, la 
falta de un sistema de educación que pueda 
abarcar a la población más vulnerable, la eva-
sión de impuestos y como tal un deterioro 
fiscal, que los trabajadores que se dedican al 
menudeo no tengan acceso a la seguridad so-
cial, viviendas sin servicios públicos básicos 
como son, agua, gas, electricidad, alcanta-
rillado (Bonet et al., 2016; Aguilar & Mahe-
cha 2022). Sumado a esto, la crisis sanitaria 
causada por la pandemia Covid-19, que abrió 
una brecha muy grande en la empleabilidad, 
ya que causo el cierre de muchas micro em-
presas, empresas pequeñas, dando lugar al 
desempleo y por ende más personas cabezas 
de familia, entraron en la informalidad, en ac-

tividades como ventas ambulantes, empren-
dimientos desde casa, presta diarios, bulteros, 
entre otros. Lo cierto es que, los efectos de 
la inflación hacen cada vez más difícil poder 
adquirir los bienes primarios de la canasta 
familiar, los costes de los servicios públicos 
en aumento, reducción del patrimonio, deva-
luación de la moneda, deterioro del sistema 
económico de un país, entre otros (Araujo et 
al., 2022).

Las políticas públicas, Según Cuervo (2008), 
las políticas públicas son el proceso de toma 
de decisiones en torno a un problema que se 
considera de interés público y que ha sido 
incluido en la agenda del Estado (Bernal, 
2009). El objetivo de una política pública es 
resolver una problemática social que afecta 
a los ciudadanos, lo que la convierte en una 
prioridad para el gobierno. De acuerdo con 
Vargas (1999), las políticas públicas son ini-
ciativas, acciones y decisiones del Estado en 
respuesta a solucionar problemas socioeco-
nómicos, político- ambientales y sociocultu-
rales Es importante destacar que los afectados 
por la problemática deben ser el centro del 
análisis realizado para remediar la situación, 
y su participación es fundamental. Para que 
una problemática se considere de carácter 
público, de acuerdo con Deubel (2007). 
debe cumplir con una situación de relevan-
cia social, debe estar dirigida a una autoridad 
estatal, y que esta se pueda convertir en una 
política pública.
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El gobierno colombiano ha implementado di-
versas políticas públicas a lo largo de los años 
(Batista, 2020). Una de las políticas más im-
portantes es el Programa Familias en Acción, 
que busca reducir la pobreza y la informali-
dad a través de la transferencia condicionada 
de recursos a las familias más vulnerables del 
país. Este programa está dirigido a familias 
en situación de pobreza extrema que cum-
plen con ciertos requisitos, como tener hijos 
en edad escolar y asegurarse de que asistan 
a la escuela. Otra política importante es el 
Sistema de Protección Social, que incluye 
programas de seguridad social, atención mé-
dica y servicios de vivienda para trabajado-
res informales y sus familias. Este sistema está 
dirigido a aquellos trabajadores que no están 
cubiertos por el sistema de seguridad social 
formal. Además, el gobierno ha implemen-
tado programas de formalización para traba-
jadores informales, que buscan fomentar la 
transición a la economía formal y mejorar 
las condiciones laborales. Estos programas 
incluyen la capacitación en habilidades em-
presariales, asistencia técnica y financiera 
para emprendedores y la simplificación de los 
procedimientos administrativos para la forma-
lización de empresas.

Metodología

La presente investigación tiene como propó-
sito reflexionar sobre la calidad de vida y la 
informalidad presente en la ciudad de Carta-

gena, por tal motivo se realizaron consultas 
bibliográficas de bases de datos y estudios 
previos sobre la informalidad, como: DANE 
(2018), Cartagena Cómo Vamos (2022), 
CEPAL y OIT (2002). La búsqueda de la 
información se realizó utilizando palabras 
clave como: “informalidad laboral en Carta-
gena”, “economía informal en Colombia”, 
“empleo informal en Cartagena”, entre otros. 
Tomando como referencia las variables que 
afectan las condiciones de vida de los hoga-
res cartageneros, dando como resultados in-
gresos precarios que deterioran la calidad de 
vida en la ciudad.

El análisis de la información permitió iden-
tificar los hallazgos más relevantes que han 
transcendido históricamente y, que hoy re-
presentan una realidad para el corralito de 
piedra, que le ha dejado tanta pobreza y des-
ventajas socioeconómicas marcado por un 
incipiente     desarrollo.

Resultados

Al entrarse, a lo que la ciudadanía cartagene-
ra vive día a día, en cuanto a calidad de vida, 
Cartagena tiene varios aspectos que debe me-
jorar. Los resultados nos muestran que es un 
problema complejo y multifacético.
En cuanto a la Salud, Cartagena cuenta con 
varios hospitales y clínicas, tanto públicas 
como privadas, que ofrecen atención médi-
ca, es cierto que la mayoría tienen problemas 
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de infraestructura, pagos atrasados a los mé-
dicos, servicios lentos, retrasados, poco con-
trol a las IPS y EPS. Además, existe un plan 
de servicios de salud preventiva que no se 

ejecuta eficientemente por no contar con un 
presupuesto significativo, como campañas de 
vacunación y programas de educación sobre 
nutrición y enfermedades crónicas.

Grafico 1. Aseguramiento en salud hasta 2020.
Fuente: Cartagena Cómo Vamos. (2022).

En 2020, el total de afiliados en el régimen 
subsidiado superó al total del contributivo, 
invirtiendo la composición. La disminución 
en la proporción de contributivo deja en evi-
dencia la pérdida de empleo formal en la ciu-
dad a raíz de la emergencia sanitaria por la 
pandemia Covid-19.

El indicador de calidad del servicio ha sido 
ampliamente utilizado en la descripción de 
los servicios, según estudios como el de Ver-
gara et al. (2010) y Vergara & Quesada (2013). 
La calidad del servicio se evalúa desde dos 

perspectivas: la dimensión técnica, que con-
sidera el servicio como un producto, y la di-
mensión funcional, que incluye la prestación 
del servicio (Gronroos, 1982). Además, la 
calidad del servicio también se puede medir a 
partir de dos fuentes diferentes: una que mide 
los procesos de acuerdo a los estándares del 
sector salud y otra que se basa en las percep-
ciones de los usuarios del sistema (Donabe-
dian, 1990). Esta última fuente es importante 
porque ayuda a identificar las necesidades y 
preferencias de los usuarios (Organización 
Mundial de la Salud, 2006). Para evaluar 
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la calidad del servicio desde la perspectiva 
del usuario, se han considerado las siguien-
tes dimensiones propuestas por Donabedian 
(1990): infraestructura, cobertura, acceso y 
satisfacción. Estas dimensiones se justifican a 
través de la literatura y se relacionan con la 
problemática presentada en la ciudad de Car-
tagena de Indias (Vergara et al., 2018).

En términos de Seguridad, Cartagena ha em-
peorado significativamente en los últimos 
años. Los indicadores relacionados con la se-
guridad individual o personal han mostrado 
que las políticas públicas que buscan garan-

tizar la seguridad humana no son efectivas, 
las amenazas de muerte, los homicidios, los 
accidentes de tránsito, el maltrato intrafami-
liar, la delincuencia, los sicariatos, los proble-
mas del trasporte público, la corrupción que 
no permite que las autoridades combatan este 
flagelo eficientemente. Los resultados mues-
tran que no hay garantías en los derechos 
humanos, estos retos tienen mucha impor-
tancia ya que van más allá de lo que la ad-
ministración local puede hacer, es necesario 
la intervención de entidades nacionales, el 
sector privado y financiero. (Alvis & Espino-
sa, 2019).

Grafico 2. Muertes Violentas en Cartagena
Fuente: Cartagena Cómo Vamos. (2022)
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En cuanto a la Educación, Cartagena cuen-
ta con una amplia variedad de instituciones 
educativas, tanto públicas como privadas, 
desde escuelas primarias hasta universida-

des. La calidad de la educación puede variar 
dependiendo de la institución, pero en ge-
neral hay opciones para todos los niveles y 
presupuestos.

Grafico 3. Homicidios en Cartagena.
Fuente: Cartagena Cómo Vamos. (2022)
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Grafico 4. Matriculado por nivel educativo
Fuente: Cartagena Cómo Vamos, 2022

Grafico 5. Tasa de cobertura bruta en Cartagena
Fuente: Cartagena Cómo Vamos. (2022)
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Grafico 6. Por nivel educativo en Cartagena
Fuente: Cartagena Cómo Vamos. (2022)
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Gráfico 7. Matriculados en Educación Superior en Cartagena por IES
Fuente: Cartagena como vamos (2022)

CONCLUSIONES

La cultura de la informalidad en Cartagena es 
un problema complejo que tiene raíces tanto 

en factores estructurales como culturales. Es 
importante abordar este problema mediante 
políticas públicas que fomenten la formaliza-
ción laboral, así como a través de iniciativas 
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que mejoren la educación y capacitación la-
boral. También se deben fortalecer los siste-
mas a salud, educación, seguridad, vivienda 
digna, empleabilidad.

Las políticas públicas en Colombia para abor-
dar la informalidad laboral incluyen progra-
mas de transferencia de recursos, sistemas de 
protección social y programas de formaliza-
ción para trabajadores informales. Si bien se 
han logrado algunos avances en la reducción 
de la informalidad, aún queda mucho por 
hacer para abordar este problema de manera 
efectiva.

Es importante destacar que, aunque la educa-
ción no se aborda específicamente como una 
de las dimensiones de la seguridad humana, 
se considera transversalmente como eje arti-
culador y eslabón esencial para el éxito de las 
políticas, programas y estrategias propuestas.
Muchos estudiosos han identificado diver-
sos obstáculos al desarrollo de la ciudad en 
los próximos años. Entre ellos, destacan en 
primer lugar, las limitaciones presupuestarias, 
que se reflejan en la baja capacidad de gene-
rar recursos propios para invertir en el campo 
social e infraestructura. En segundo lugar, la 
falta de articulación entre los sectores edu-
cativo y productivo, lo que se traduce en una 
disminución de las oportunidades laborales y 
de generación de ingresos para la población 
pobre y vulnerable. Y, en tercer lugar, las vul-
nerabilidades ambientales que acentúan los 

riesgos de segregación espacial de amplias 
franjas de la población de Cartagena que ha-
bitan en zonas con baja dotación urbana.
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