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Caracterización socioeconómica actores directos e indirectos 
Plaza de Mercado La Alameda 
 
El análisis de los perfiles socioeconómicos de la población relacionada directamente y de 
algunos actores indirectos, también vinculados con la plaza de mercado La Alameda de Cali, 
más conocida como la Galería Alameda, permite identificar el tipo de población adscrita a 
este espacio de oferta alimentaria, gastronómica, artesanal, entre otras amenidades que se 
encuentran tanto en la plaza de mercado como en sus alrededores. Saber quiénes son, qué 
hacen, facilita la especificación de sus características, lo que en un futuro, se convertirá en 
información valiosa para direccionar estrategias de intervención pública y público-privada, 
de manera que se incrementen las probabilidades de impactos positivos sobre las personas 
que laboran en la plaza, sobre la institucionalidad de la misma, sobre los consumidores y en 
general, sobre la ciudad. Con esta caracterización, se tienen los datos que posibilitan la 
identificación de potencialidades y vulnerabilidades en la población analizada.  
 
En ese orden de ideas, a continuación se presenta la caracterización social y económica de 
cuatro actores claves, relacionados con las actividades económicas que se desarrollan en La 
Alameda de Cali y en su área de influencia inmediata.  
 

 Hombres Mujeres Total 

Concesionarios 104 130 234 

Empleados 87 128 215 

Población flotante 67 54 121 

Almacenes área de 
influencia 

217 217 

Total 787 

 
La descripción de las características de estos grupos adscritos a la Galería Alameda, se 
centra en sus condiciones demográficas, sociales, económicas y por supuesto, laborales, 
con el propósito que sirvan de base empírica para la formulación de políticas de apoyo a la 
inclusión laboral, innovación e ideas de emprendimiento entorno a las dinámicas que ya 
existen dentro de la plaza de mercado y su área de influencia inmediata.  
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1. Concesionarios (responsables) plaza de mercado La Alameda 
 

1.1. Características demográficas y sociales  
 

1.1.1. Edad, lugar de origen y migración 
 

Un total de 234 responsables de concesionarios fueron encuestados de un total identificado 
de 390. De los cuales, el 56% son mujeres con un promedio de edad de 55 años, mientras 
que entre los hombres el promedio de edad es de 53. Estos dos promedios muestran que 
son un grupo de personas próximas a entrar en la etapa de adultos mayores. De hecho, en 
términos acumulados, las mujeres que tienen más de 50 años, representan el 35% del total, 
en el caso de los hombres representan el 26%. Son personas que deberían estar próximas a 
pensionarse, sin embargo, como se mostrará más adelante, están en riesgo de no contar 
con los recursos suficientes para vivir una vejez digna.  
 

Gráfico 1. Distribución de edades entre los responsables de concesionarios 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Los departamentos del Valle del Cauca (55%), Cauca (15%) y Nariño (6%), en este orden, 
son las principales regiones donde nacieron los encuestados. Actualmente, la mayoría (96%) 
vive en municipios del Valle del Cauca: Cali, Jamundí, Palmira, Candelaria y Yumbo, mientras 
el 4% restante vive en municipios vecinos pertenecientes al departamento del Cauca: 
Santander de Quilichao, Puerto Tejada y Villa Rica. Es importante tener en cuenta que para 
aquellos que no viven en Cali (8%), el tiempo promedio entre su sitio de trabajo y los 
municipios donde residen, es de 1.5 horas en promedio, medido en el uso de transporte 
público intermunicipal y municipal, lo que implica una adecuación personal de horarios para 
llegar a la plaza de mercado a primeras horas de la mañana, incluso en la madrugada, para 
dar apertura a sus concesionarios.  

1.3%

3.4%
4.3%

9.4%

12.8%

7.7%

5.1%

0.4%0.9%

3.8%
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Gráfico 2 Departamentos de nacimiento y lugar de residencia actual 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lugar de residencia actual 

Cali 92% 

Jamundí 3% 

Palmira 0,4% 

Yumbo 0,4% 

Candelaria 0,4% 

Puerto Tejada 2% 

Santander de 
Quilichao 

2% 

Villa Rica 0,4% 

Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
A partir de la encuesta, las principales razones que los hicieron venir a Cali o cerca de esta 
ciudad fueron: la búsqueda de mejores oportunidades laborales (31%), por acompañar a un 
familiar (21%) y por dificultades para encontrar un empleo en su lugar de origen (17%). Por 
motivos de seguridad y amenaza de violencia, la frecuencia es inferior al 10%, que no deja 
de ser significativa. El hecho de que entre estas razones predominen las relacionadas con 
las dificultades para conseguir empleo en los lugares de origen (serían en 48%), muestra la 
fuerza de atracción que tienen las grandes ciudades en términos de los mejores mercados 
laborales que éstas pueden ofrecer a quienes habitan o llegan a residir en ellas. 
 

Tabla 1 Razón principal para residir en el lugar actual (responsables de concesionarios) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hombre Mujer Total  

Mejores oportunidades laborales 20 22 42 

Acompañar a familiar 7 22 29 

Dificultad encontrar empleo/medio 
subsistencia 

9 14 23 

Amenaza/riesgo por violencia 5 7 12 

Otra 5 9 22 

NS/NR 3 5 8 

Total  53 83 136 

Nota: Lo casos que no aplican fueron 98 en total (51 hombres y 47 mujeres); 
junto con éstos se tendría el total general de 234.  
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico 
Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de Universidades: ICESI y 
Universidad del Valle) 
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Aunque el tema de los hogares se desarrollará en un apartado posterior, es importante 
señalar aquí que el 55% de los hogares están asociados a responsables de concesionarios 
cuyo departamento de nacimiento (origen) es el Valle del Cauca. En particular, los hogares 
con al menos 6 miembros son los casos en que el encuestado proviene de alguno de los 
siguientes departamentos: Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Huila, Nariño y Tolima. Lo cual 
pone en evidencia que el muy probable origen campesino de estos migrantes se relacione 
con el mayor número de sus integrantes. A la vez este mayor número puede contribuir a 
una mayor protección frente a eventualidades, pero este es un punto que requiere una 
investigación más detallada. 
 

1.1.2. Dimensión étnico racial 
 
Un atributo muy importante en Cali es la caracterización de la población en la dimensión 
étnico/racial. La encuesta apeló al autoreconocimiento como manera de establecer la 
pertenencia a un grupo poblacional así definido. El 38% del total de encuestados se 
considera mestizo, 20% lo hizo como afrocolombiano, 16% como blanco y tan solo un 6% 
se identifica como indígena. Como se ve en el gráfico 4, el 56% de la población que se auto 
reconoció como afrocolombiana está entre los 50 y los 70 años; para la población que se 
auto reconoció como blanca, la distribución es más pareja en cuanto a la edad, pues el 73% 
está entre los 40 y los 70 años.  En ese mismo rango de edad está la población mulata, con 
el 60% en esos años. La poca población que se auto reconoció como indígena es mayor en 
edad, el 80% supera los 50 años. El 70% de la población mestiza es menor de 56 años, lo 
que muestra una clara diferencia con el resto de la población con relación a este punto.  
 

Gráfico 3 Distribución reconocimiento étnico entre los responsables de concesionarios 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 
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Gráfico 4 Distribución reconocimiento étnico entre los rangos de edad 

 
Nota: El 100% para cada categoría étnica, está distribuido en los rangos de edad.  
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
La Tabla 2 muestra que, entre las mujeres, una de cada tres es mestiza y una da cada 
cinco afrocolombiana. Mientras que entre los hombres casi la mitad es mestiza. Los otros 
grupos tienen un peso menos significativo. 
 
Es importante señalar la población potencialmente más, como ocurre en el resto de la 
ciudad, en este caso en función de su edad y pertenencia étnica es la población 
afrodescendiente.  
 

Tabla 2 Autoreconocimiento Étnico y Sexo (responsables de concesionarios) 

 Hombre Mujer Total general 

Mestizo 46 43 89 

Afrocolombiano 18 28 46 

Blanco 17 21 38 

Indígena 6 8 14 

Mulato 4 6 10 

Raizal 3 0 3 

Ninguno 10 24 34 

Total general 104 130 234 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico 
Galería Alameda 2019 (Alianza de Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 

1.1.3. Caracterización de los Hogares 
 
Dentro del grupo de responsables de los concesionarios el 68% manifestó que es jefe de 
hogar. Dentro de este mismo grupo, el 58% del total manifiesta vivir en pareja, ya sea como 
casado o en unión libre, mientras un 29% se reconoce como soltero. El tamaño promedio 
de los hogares que conforman estas personas tiende a 4, el 62% de estos hogares están 
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constituidos por entre 3 y 5 miembros. La dependencia económica en los hogares muestra 
que el 76% cubre sus necesidades con recursos que aportan no más de dos de sus 
miembros. Este dato, da señales de los riesgos que puede tener la economía de estos 
hogares si uno de los aportantes deja de recibir ingresos.  
 

Gráfico 5 Tamaño de los hogares y dependencia económica 

 

Miembros del hogar que aportan 
económicamente 

 
Hombre Mujer 

Total 
general 

1 18% 12% 30% 

2 19% 27% 46% 

3 5% 11% 16% 

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

5 0,9% 1,3% 2% 

6 0,0% 0,4% 0,4% 

Total 
general 

44% 56% 100,0% 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Según los rangos de edad de los encuestados, a hogares con 7 o más miembros pertenecen 
las personas que tienen 41 años o más, como es de esperarse, pues el aumento en la edad 
hace más factible la presencia de más personas, dos o tres generaciones en una misma casa, 
por ejemplo, o que personas establecidas atraigan a familiares de otras localidades. Los 
hogares con dos personas o menos son el 23%, y es donde mayor número de hogares 
dependen del ingreso de una persona, es decir, son los que están en más riesgo.  
 

Tabla 3 Rangos de edad y tamaño de los hogares (responsables de concesionarios) 

 Cantidad de miembros en el hogar  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 NS/NR Total 

[24_30] 1 2 5 7  2       17 

[31_40] 1 2 2 11 4 1       21 

[41_50] 1 5 12 17 10 3  1     49 

[51_60]  11 12 18 11 8 2  1 1   64 

[61_70] 6 13 4 9 8 4  2  1  1 48 

[71_80] 4 5 6 1 4  2 1  1 1  25 

[81_90] 1 1 1 1 1        5 

Más de 90 años  1 1  1 1 1      5 

Total general 14 40 43 64 39 19 5 4 1 3 1 1 234 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Teniendo en cuenta solo a las 130 mujeres, para analizar la dependencia de los hijos, de la 
muestra de responsables de concesionarios, el 64% de ellas son jefas de hogar, es decir, 83 
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mujeres. Entre estas el 48% tiene uno o dos hijos que dependen económicamente de ellas. 
En cuanto al tamaño de los hogares que encabezan, siguen la generalidad: están 
conformados, en su mayoría, por cuatro o cinco miembros.  
 

Tabla 4 Casos de jefatura de hogar femenina y cantidad de hijos que dependen 
económicamente de ellas 

# de hijos 
dependientes 

Mujeres cabeza 
de hogar 

0 39 

1 21 

2 19 

3 4 

Total general 83 

 
En lo referido al tipo de tenencia de las viviendas, para el total de responsables de 
concesionarios, éstos se dividen, mayoritariamente, entre ser arrendatarios (42%) o 
propietarios (39%). Independientemente del tipo de tenencia, residen en barrios con 
estrato con moda 2 o 3; en el caso de viviendas arrendadas, es donde aparece el estrato 
socioeconómico 4 con mayor participación, el 5 también aparece, pero muy poco.  
 

Figura 1 Tipo de tenencia viviendas y estrato (responsables de concesionarios) 

 Hombre Mujer Total 

Arrendada 48 51 99 

1 3 13 16 

2 8 12 20 

3 16 18 34 

4 16 6 22 

5 1 1 2 

Zona rural 1  1 

NA 2  2 

NS/NR 1 1 2 

Familiar 15 27 42 

1 2 6 8 

2 5 11 16 

3 4 6 10 

5 1 2 3 

Zona rural  1 1 

NA 3 2 5 

Otra  1 1 

Propia 41 51 92 

1 8 12 20 

2 14 14 28 

3 13 10 23 

4 3 3 6 

5 2  2 

Zona rural  2 2 

NA 1 10 11 

 
 

La casa en la que vive es: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arrendada
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Familiar
18%
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1%

Propia
39%
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Total 104 130 234 
 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 
 

1.2. Perfiles educativos y ocupacionales  
 

En términos educativos, el 39% cuenta con estudios de secundaria, es decir, 93 personas de 
las 234, pero solo el 55% de estos 93 tiene el bachillerato completo, la gran mayoría de 
estos que culminaron son hombres. Por otro lado, el 37% de los encuestados cuenta 
únicamente con estudios de primaria (incompleta o completa). Estos dos resultados 
evidencian la ausencia de mayores niveles educativos en las personas encuestadas. 
Tampoco esa situación parece que se pueda modificar en el corto plazo, pues el 95% no 
estudia en la actualidad. Lo anterior, muestra que dejaron de lado su formación, por razones 
sobre las cuales valdría la pena profundizar de cara a la inclusión laboral, y con ello 
disminuyeron sus posibilidades de cualificarse en herramientas y/o habilidades que les 
ayuden en el ejercicio y administración de sus actividades económicas – a pesar de que lo 
consideren como uno de los principales problemas en el ejercicio de sus labores – y por qué 
no, en la consecución de un mejor trabajo. O para verlo en prospectiva, la evolución de sus 
negocios hacia unos que cada día ofrezcan bienes y servicios de mejor calidad que, por un 
lado, les permitan sostener la demanda con la que ya cuentan y por otro, atraer más clientes 
o negocios.  
 

Gráfico 6 Niveles educativos para los responsables de concesionarios 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 
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Tabla 5 Condición de alfabetismo 

 Sabe leer y escribir: Actualmente estudia: 

 No No Sí 

Hombre 0,4% 42,3% 2,1% 

Mujer 1,7% 53,0% 2,6% 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico 
Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de Universidades: ICESI y 
Universidad del Valle) 

 
Entre quienes se identifican como afrocolombianos, el 52% tiene entre primaria completa 
o secundaria incompleta, de hecho, el máximo nivel educativo que puede encontrarse entre 
ellos es nivel técnico o tecnológico. Entre los mestizos, hay un 34% que cuentan con solo 
estudios a nivel de primaria, el 24% manifiesta contar con secundaria completa y aparece 
un 28% con estudios posteriores a la educación media, el más alto por etnia. Para el caso 
de los indígenas, el 50% cuenta solo con estudios de primaria, mientras el 21% con estudios 
secundarios e igual porcentaje a nivel de estudios técnicos o tecnológicos. Entre los que se 
auto reconocieron como blancos el 21% tiene estudios posteriores a la educación media.  
 

Tabla 6 Distribución de los niveles educativos según etnia  

  Afro Blanco Indígena Mestizo Mulato Ninguno Raizal Total  

Ninguna  1  2  3  6 

Preescolar  1      1 

Primaria incompleta 9 8 4 15 1 6  43 

Primaria completa 12 5 3 15 2 5 1 43 

Secundaria 
incompleta 

12 5 1 11 3 9  41 

Secundaria 
completa 

8 10 2 21 2 7 2 52 

Técnica/Tecnológica 
incompleta 

1  1 4    6 

Técnica/Tecnológica 
completa 

4 2 2 10  2  20 

Profesional 
incompleto 

 3  7  1  11 

Profesional 
completo 

 3 1 3 2 1  10 

Maestría completa    1    1 

Total general 46 38 14 89 10 34 3 234 

Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 
(Alianza de Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
De las 11 personas que actualmente estudian, 8 son mujeres. La mitad de estos que 
estudian son como era de esperarse, los más jóvenes.  
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Tabla 7 Personas que actualmente estudian y sus edades  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La generalidad en el tamaño de los hogares se mantiene aun cuando se analiza por niveles 
educativos, no obstante, los hogares con mayor número de miembros, en los de 6 en 
adelante, se concentran personas que a lo sumo cuentan con algún año de educación 
secundaria, siendo evidencia de una relación negativa entre el nivel educativo y el tamaño 
de los hogares.  
 
El análisis específico de los niveles educativos en el subgrupo de mujeres cabeza de hogar 
genera un resultado desconsolador: el 28% tiene estudios de secundaria, pero solo el 10% 
de este grupo particular de mujeres cuenta con bachillerato completo frente a un 47% que 
solo tiene estudios de primaria.  
 
Gráfico 7 Niveles educativos mujeres cabeza de familia responsables de concesionarios 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Evaluando por rangos de edad, la distribución de los niveles educativos, entre las personas 
hasta los 40 años, hay una participación considerable, en términos comparativos, del nivel 
Profesional incompleta. Conforme van avanzando las edades, la participación se dirige hacia 
los niveles educativos de secundaria y primaria, que es el caso de las personas más adultas, 
las cuales solo cuentan con algún grado escolar de la primaria.  
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  Hombre Mujer Total 

[24_30] 2 4 6 

[31_40] 1 1 2 

[41_50] 1 1 2 

[61_70] 1  1 

Total  5 6 11 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico 
Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de Universidades: 
ICESI y Universidad del Valle) 
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Con relación a otras destrezas laborales, los responsables de concesionarios manifiestan 
que pueden desempeñarse en ocupaciones como la Construcción, la Fabricación de 
alimentos, Manualidades, Mantenimiento de zonas verdes, Reciclaje, Servicio doméstico, 
entre las consultadas, pero no cuentan con una certificación que avale destreza. Un aspecto 
importante en este punto es, considerando la segregación laboral, la clara distinción entre 
las ocupaciones masculinas y las femeninas, muy cercanas a los estereotipos sobre 
ocupaciones existentes. Por ejemplo, en la construcción, los hombres manifiestan mayor 
capacidad para dedicarse a esta actividad que las mujeres; como es de esperar la relación 
se invierte para el caso de las manualidades y del servicio doméstico. Nótese que para la 
Fabricación de alimentos se sienten más capacitados, tanto hombres como mujeres.  
 
Son muchas las ventajas que pueden visualizarse de estos perfiles ocupacionales. Por un 
lado, bien pueden actualizarse los conocimientos ya adquiridos de manera que sirvan en el 
ejercicio de los propios negocios, es el caso de quienes ya cuentan con habilidades en la 
fabricación y manipulación de alimentos, habilidades que son claves sobre todo cuando se 
tiene en cuenta la función como centro de abastecimiento de la plaza; también, los 
conocimientos en reciclaje pues el alto nivel de residuos orgánicos que se generan de la 
actividad de la plaza bien puede convertirse en compostaje.  
 

Tabla 8 Posibilidad de desempeñarse en otras labores según sexo 

  Hombre Mujer 

Fabricación de alimentos 16% 20% 

Manualidades y artesanías 5% 12% 

Servicio doméstico 5% 17% 

Mantenimiento zonas verdes 7% 4% 

Construcción 9% 2% 

Seguridad y vigilancia 6% 3% 

Reciclaje 4% 3% 

Otra 3% 4% 

 
Al cruzar la información de los perfiles ocupacionales con los rangos de edad, en el caso de 
las respuestas afirmativas, frente a la posibilidad de poder desempeñarse en cada una de 
las alternativas planteadas en el cuestionario, la participación tiene forma de U invertida, 
esto es, aumenta conforme avanzan los rangos de edad, pero decae a partir de los 61 años. 
El anterior comportamiento es de esperarse ya que la gran mayoría de los responsables de 
los concesionarios cuentan con edades desde los 41 años hasta los 60 años.  Otra 
particularidad que cabe resaltar de este cruce es el orden que se genera según la 
participación de las personas adultas mayores, quienes tienen 61 años o más, como capaces 
de realizar actividades relacionadas con las ocupaciones mencionadas, que en orden serían: 
Construcción (38%), Servicio doméstico (37%), Fabricación de alimentos (36%), 
Manualidades/Artesanías (23%), Seguridad/Vigilancia (20%), Reciclaje (18%), 
Mantenimiento de zonas verdes y Otros con 17% y 16%, respectivamente. Nótese la alta 
participación de los adultos mayores en las actividades con mayor exigencia física 
(Construcción, Servicio doméstico) entre las postuladas.   
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Tabla 9 Distribución de los perfiles ocupacionales entre los rangos de edad (responsables de concesionarios) 

  
Construcción 

Fabricación de 
alimentos 

Manualidades/
Artesanías 

Mantenimiento 
zonas verdes 

Seguridad/ 
Vigilancia 

Reciclaje 
Servicio 

doméstico 
Otro 

Rango de 
edad 

No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí 

[24_30] 7% 8% 7% 7% 7% 8% 7% 12% 7% 15% 7% 12% 8% 6% 8% 0% 

[31_40] 9% 8% 7% 12% 9% 10% 9% 12% 8% 15% 8% 24% 10% 6% 9% 11% 

[41_50] 21% 19% 25% 13% 19% 33% 19% 36% 21% 25% 20% 29% 21% 20% 21% 22% 

[51_60] 27% 27% 25% 32% 27% 28% 28% 24% 28% 25% 28% 18% 26% 31% 25% 50% 

[61_70] 20% 23% 21% 20% 21% 18% 22% 12% 21% 15% 21% 18% 19% 25% 21% 17% 

[71_80] 10% 15% 10% 12% 13% 0% 12% 0% 11% 5% 12% 0% 12% 6% 12% 0% 

[81_90] 2% 0% 3% 1% 2% 3% 2% 0% 2% 0% 2% 0% 2% 2% 2% 0% 

Más de 90  2% 0% 2% 2% 2% 3% 2% 4% 2% 0% 2% 0% 2% 4% 2% 0% 

Total  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 
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Tabla 10 Tipo de actividad económica Vs. Perfil ocupacional 

 
Construcción 

Fabricación 
de alimentos 

Manualidades/
Artesanías 

Mantenimiento 
zonas verdes 

Seguridad/ 
Vigilancia 

Reciclaje 
Servicio 

doméstico 
Otro 

 No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí 

Avícola (pollo, huevo) 4% 8% 3% 7% 5% 3% 5% 0% 5% 0% 4% 6% 5% 0% 4% 6% 

Baños públicos 1% 0% 2% 0% 2% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 2% 0% 1% 6% 

Carne 14% 8% 10% 19% 15% 5% 14% 4% 14% 5% 14% 6% 15% 6% 14% 0% 

Confitería/Cigarrillos 0% 0% 0% 1% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 6% 

Esotérico 3% 0% 4% 0% 3% 3% 2% 4% 3% 0% 3% 0% 3% 2% 2% 11% 

Flores 7% 0% 8% 2% 5% 13% 6% 8% 6% 10% 6% 6% 5% 8% 6% 11% 

Fruta y verdura 17% 42% 25% 11% 20% 20% 19% 24% 20% 20% 20% 18% 19% 22% 20% 17% 

Frutas 7% 8% 7% 8% 6% 13% 6% 20% 6% 20% 6% 18% 5% 14% 7% 11% 

Hierbas medicinales 8% 0% 10% 2% 8% 3% 8% 4% 7% 5% 8% 0% 7% 10% 8% 0% 

Jugos 0% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 

Lácteos (leche, yogur, queso) 3% 0% 3% 2% 3% 3% 3% 0% 3% 0% 3% 0% 2% 4% 3% 0% 

Otro 6% 8% 8% 4% 6% 10% 6% 12% 6% 10% 7% 0% 7% 4% 6% 11% 

Panadería/cafetería 0% 4% 1% 1% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 

Pescadería 2% 0% 2% 1% 2% 0% 2% 0% 2% 0% 2% 0% 2% 0% 2% 0% 

Químicos (limpia pisos, 
limpia vidrios) 

0% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 

Rest. comida especializada 
(mar, española) 

0% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 

Restaurante comida criolla 12% 12% 3% 29% 14% 3% 13% 4% 12% 10% 12% 18% 9% 22% 13% 6% 

Tienda/abarrotes 2% 0% 3% 0% 2% 0% 2% 0% 2% 0% 2% 0% 2% 0% 1% 6% 

Vivero 2% 0% 3% 1% 2% 5% 2% 4% 2% 0% 2% 6% 2% 2% 2% 0% 

Desechables (vasos, platos, 
cubiertos)  

2% 0% 2% 2% 2% 3% 2% 4% 2% 0% 2% 6% 2% 4% 2% 6% 

Artesanías 
(mimbre, canastas) 

4% 4% 5% 2% 2% 15% 4% 4% 4% 5% 4% 6% 5% 0% 5% 0% 

Otro Restaurante comida 
especializada 

2% 8% 2% 5% 3% 3% 2% 8% 2% 10% 2% 12% 3% 2% 3% 6% 

Total general 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 
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La tabla 10 pone en evidencia que aquellos que tienen como principal actividad económica 
la venta de frutas y verduras o de solamente frutas son aquellos que se indican tener una 
mayor posibilidad de trabajar en otro perfil ocupacional, en menor medida dan tienen 
destrezas en otras opciones de trabajo quienes tienen restaurantes de comida criolla. Sin 
embargo, estas cifras son de una frecuencia baja, salvo quienes dice que pueden trabajar 
en la construcción, el 42% de quienes actualmente tienen negocios de frutas y verduras, los 
otros porcentajes son bastante pequeños, salvo el 29% de quienes trabajan en restaurantes 
de comida criolla y dicen tener capacidades para trabajar en la Fabricación de alimentos. 
Estos datos, sumados los referidos a la educación formal, que no es superior al bachillerato, 
muestran que la posibilidad de una capacitación supondrá desafíos importantes. 
  

1.3. Actividad económica y condiciones laborales  
 

Los concesionarios dedicados a la venta de Fruta y verdura representan el 20% de los 
encuestados, le siguen: Carne (13%), Restaurantes de comida criolla (12%), Hierbas 
medicinales y solo Frutas (7%); de hecho, de los productos más vendidos se encuentran las 
rosas, la carne, variedad de frutas y verduras.  Entre los concesionarios recién mencionados, 
está representado el 52% del total analizado, lo que muestra que la plaza de mercado La 
Alameda continúa siendo vista, tanto por los oferentes (concesionarios) como por los 
demandantes (consumidores) como un centro de abastecimiento para la ciudad de 
productos de uso cotidiano en los hogares. Es también importante señalar que los diversos 
tipos de Restaurantes tienen el 16%, y Flores, Esotéricos, Vivero y Artesanías combinadas 
llegan al 15%, lo que indicaría que dentro de los encuestados, un poco menos de la tercera 
parte de los concesionarios prestan servicios y/o se dedican a la fabricación y distribución 
de productos que complementan y muestran un cambio en la percepción de la Plaza como 
solo centro de abastecimiento de alimentos.  
 

Gráfico 8 Actividad económica de los concesionarios y registro mercantil 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 

(Alianza de Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 
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Son muy pocos los concesionarios cuya actividad económica haya sido registrada ante la 
Cámara de Comercio; en términos de la muestra analizada, solo son 79 concesionarios que 
representan el 34% del total entre los cuales, es decir, los que sí cuentan con registro 
mercantil, se destacan con las frecuencias más altas, los dedicados a la venta de flores (15%) 
y a la venta de carne (13%). El 62% de responsables de concesionarios afirman no tener 
registradas sus actividades comerciales ante la Cámara de Comercio, dando muestra de que 
se ejerce bajo la informalidad mercantil y muy probablemente laboral.  
 

Tabla 4 El establecimiento, ¿cuenta con registro de la Cámara de Comercio? 

 No Sí NS/NR Total 

Flores 1 12 1 14 

Carne 17 10 4 31 

Fruta y verdura 37 7 2 46 

Restaurante comida criolla 21 7  28 

Rest. comida especializada (mar, española) 1 7  8 

Otro 9 5 1 15 

Avícola(pollo/huevo) 5 5  10 

Frutas 13 4  17 

Esotérico 2 4  6 

Vivero 1 4  5 

Artesanías(mimbre/canastas) 7 3  10 

Desechables (vasos, platos, cubiertos)  2 3  5 

Tienda/abarrotes 2 2  4 

Panadería/cafetería 0 2  2 

Hierbas medicinales 16 1  17 

Lácteos (leche, yogur, queso) 5  1 6 

Pescadería 3 1  4 

Jugos  1  1 

Químicos (limpia pisos, limpiavidrios)  1  1 

Baños públicos 2 0 1 3 

Confitería/Cigarrillos 1 0  1 

Total general 145 79 10 234 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería 
Alameda 2019 (Alianza de Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Gráfico 9 Productos más vendidos al interior de la plaza de mercado La Alameda 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico 
Galería Alameda 2019 (Alianza de Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 
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Particularmente, de los concesionarios dedicados a la venta de carne, el 84% tiene como 
responsable a un hombre, mientras las mujeres son en su mayoría responsables de los 
dedicados a la venta de comida criolla y de hierbas medicinales, en 85% y 82%, 
respectivamente. Igual participación de hombres y mujeres hay en los casos de los 
concesionarios dedicados a la venta de flores, solo frutas y frutas y verduras.  
 

Tabla 5 Tipo de actividad económica de los concesionarios Galería Alameda 

 Hombre Mujer Total 

Fruta y verdura 23 23 46 

Carne 26 5 31 

Restaurante comida criolla 4 24 28 

Frutas 9 8 17 

Hierbas medicinales 3 14 17 

Flores 7 7 14 

Artesanías(mimbre/canastas) 3 7 10 

Avícola (pollo/huevo) 5 5 10 

Rest. comida especializada (mar, española) 7 1 8 

Esotérico 1 5 6 

Lácteos (leche, yogur, queso) 1 5 6 

Desechables (vasos, platos, cubiertos)   5 5 

Vivero  5 5 

Pescadería 3 1 4 

Tienda/abarrotes 3 1 4 

Baños públicos 1 2 3 

Panadería/cafetería 1 1 2 

Jugos 1  1 

Confitería/Cigarrillos  1 1 

Químicos (limpia pisos, limpiavidrios) 1  1 

Otro 5 10 15 

Total general 104 130 234 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico 
Galería Alameda 2019 (Alianza de Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
La tabla siguiente muestra que en el 24% de los concesionarios no se generan empleos 
adicionales al del responsable de cada puesto, es decir, son atendidos por su propietario; 
en el 38% de los negocios se contrata a un empleado adicional al responsable, mientras que 
en otro 17% se emplean a dos personas; entre los anteriores tres casos ya se tiene el 79% 
de los concesionarios encuestados, de manera que resulta evidente que son unidades de 
negocio muy pequeñas. Queda pendiente saber cuál es el total de activos de cada unidad, 
para poder clasificarlos como microempresas, captura de información que requiere de otros 
ejercicios que deben estar ligados a la formalización mercantil a la que se aludía párrafos 
atrás.  
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Tabla 6 Generación de empleo por parte de los concesionarios 
Cantidad de empleados Hombre Mujer Total general 

0 8% 16% 24% 

1 17% 21% 38% 

2 7% 10% 17% 

3 5% 3% 8% 

4 5% 0% 5% 

5 1% 0% 2% 

6 2% 2% 3% 

7 0% 1% 1% 

8 0% 0% 0,4% 

10 0% 0% 0,4% 

30 0% 0% 0,4% 

NS/NR 0% 1% 1% 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico 
Galería Alameda 2019 (Alianza de Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Según el cruce de las variables tipo de actividad económica y etnia, para el caso de los 234 
responsables de concesionarios, las personas afrocolombianas se concentran en la venta de 
fruta y verdura, son el 30% de todos los concesionarios dedicados a esta actividad; quienes 
se reconocen como blancos tienen alta participación en la venta de carne (son una de cada 
tres vendedores de carne) y tienen también una participación alta en la venta de fruta y 
verdura. Las personas que se consideran mestizas, el grupo de más alta frecuencia en auto 
reconocimiento (38% del total), son la mitad de los vendedores de carne, la mitad de 
quienes venden hierbas medicinales, productos avícolas. Predominan además en lácteos, 
esotéricos y pescadería. Adicionalmente, son todos los que son propietarios de tiendas 
entre los encuestados y los que administran los baños públicos.  
 

Tabla 7 Tipo de actividad económica Vs. Etnia (responsables de concesionarios) 

 Afro Blanco Indígena Mestizo Mulato Raizal Ninguno Total 

Fruta y verdura 14 8 7 8 2 1 6 46 

Carne 1 10  15 2 1 2 31 

Restaurante comida criolla 8 1 2 8 1  8 28 

Frutas 9   4   4 17 

Hierbas medicinales  2 1 9 1  4 17 

Flores  2  8 2  2 14 

Artesanías(mimbre/canastas) 2 2 1 4   1 10 

Avícola(Pollo/Huevo) 1 3  5  1  10 

Rest. comida especializada 
(mar, española) 

3 1  2   2 8 

Lácteos (leche, yogur, queso) 2   4    6 

Esotérico  1  4   1 6 

Desechables (vasos, platos)  2  2   1 5 

Baños públicos    3    3 

Confitería/Cigarrillo 1       1 
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Jugos  1      1 

Otro 4 3 1 4 2  1 15 

Panadería/cafetería  1  1    2 

Pescadería 1   2   1 4 

Químicos    1     1 

Tienda/abarrotes    4    4 

Vivero  1 1 2   1 5 

Total general 46 38 14 89 10 3 34 234 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Tabla 8 Tipo de actividad económica vs. Rangos de edad (concesionarios) 

 
[24_30] [31_40] [41_50] [51_60] [61_70] [71_80] [81_90] 

Más 
de 90 

Total 
general 

Fruta y verdura 1 2 8 13 12 7 2 1 46 

Carne 3 3 7 9 5 3 1  31 

Rest. comida criolla 1 4 4 10 6 2  1 28 

Frutas   5 5 3 1 2 1 17 

Hierbas medicinales 2 1 4 3 5 2   17 

Flores 3 1 5 5     14 

Avícola(Pollo/Huevo)  1 3 4  2   10 

Artesanías 2 2 2  3 1   10 

Rest. comida espec.  2 2 1 1 2    8 

Esotérico  1 3  2    6 

Lácteos    1  5    6 

Vivero 1 2 1 1     5 

Desechables   1  3 1    5 

Tienda/abarrotes 1  1  2    4 

Pescadería    1  3   4 

Baños públicos    1  1  1 3 

Panadería/cafetería 1   1     2 

Confitería/Cigarrillos    1     1 

Jugos    1     1 

Químicos         1 1 

Otro  1 4 5 2 3   15 

Total general 17 21 49 64 48 25 5 5 234 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
La edad no parece ser un factor determinante en cuanto al tipo de actividad. Las actividades 
de mayor frecuencia reúnen a personas de todas las edades, con predominio evidente de 
los rasgos con mayor número de personas. Algunos datos con alguna relevancia son que los 
cuidadores de los baños son mayores de 50 años. Que los menores de 40 no aparecen entre 
los que venden solo fruta, y solo son el 19% entre los que venden frutas y verduras. La venta 
de carne, con el 16% es la actividad más frecuente entre los menores de cuarenta.  
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Tabla 9 Tipo de actividad económica Vs. Nivel educativo 

 
Ninguna 

Pre-
escolar 

Primaria 
completa 

Primaria 
incomp. 

Secundaria 
comp. 

Secundaria 
incomp. 

Téc./Tecnol. 
comp. 

Téc./Tecnol
. incomp. 

Profesional 
comp. 

Profesional 
incomp. 

Maestría 
completa 

Total 
general 

Fruta y verdura 2 1 12 10 6 9 4 1  1  46 

Carne   5 4 6 9 2 2 1 2  31 

Restaurante comida 
criolla 

2  4 7 6 5 1 1 1 1  28 

Frutas   5 2 1 7 2     17 

Hierbas medicinales   6 5 3 1 1  1   17 

Flores    2 6 1 3   2  14 

Artesanías   1 2 2 1 2  1 1  10 

Avícola(Pollo/Huevo)   2  5 1 1  1   10 

Rest. comida 
espacilizada 

  1  3 1 1  1  1 8 

Esotérico    1 2  1  1 1  6 

Lácteos   3 2    1    6 

Baños públicos    2 1       3 

Desechables    1  1 1   2   5 

Vivero    1 2  1   1  5 

Tienda/abarrotes 1  1  1     1  4 

Pescadería    1 2 1      4 

Panadería/cafetería    1      1  2 

Confitería/Cigarrillos       1     1 

Jugos     1       1 

Químicos      1      1 

Otro 1  2 3 4 3  1 1   15 

Total general 6 1 43 43 52 41 20 6 10 11 1 234 

Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 
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Según la tabla anterior el 54% de los que venden frutas y verduras tienen primaria o menos. 
Mientras que la mitad de los que venden carne tienen el bachillerato incompleto o 
terminado. Más equilibrada están los establecimientos que venden comida criolla entre 
quienes tienen total o parcialmente el bachilleratos y los que tienen primaria o menos, el 
46 y el 40% respectivamente. Algo similar ocurre con la venta de frutas. Por otro lado, 
mientras en la venta de Hierbas medicinales predominan las personas con primaria o 
menos, donde más pesan aquellos que tienen algún tipo de formación postsecundaria son 
la venta de flores y los temas esotéricos.  
 
El 68% del total de responsables encuestados reconocen que tienen concesión para trabajar 
en el espacio asignado. Un 15% manifiesta que el tipo de tenencia sobre el establecimiento 
es de propiedad. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el negocio establecido en el 
espacio en concesión sí es de propiedad de quien, en principio, es el responsable del 
concesionario. De paso, la concesión de espacios de trabajo muestra que el 79% está en 
manos de uno solo responsable, el 15% cuenta con dos puestos de trabajo y el 1% tiene 5 
puestos siendo el número más alto de concentración encontrado en la información 
recogida, destinados a las siguientes actividades económicas: 1) venta de fruta y verdura y 
2) restaurante de comida especializada (mar, española).  
 

Gráfico 10 Distribución de concesionarios según tenencia y responsable 
Tipo de tenencia Concentración puestos de trabajo 

  
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Dentro de las motivaciones para explicar el porqué de la ubicación actual del negocio, las 
tres principales son: 1) Por herencia familiar (31%), 2) Concurrencia de personas (30%) y 3) 
Mayores ventas (25%); de las menos consideradas: Presencia institucional o la Cercanía a 
centros comerciales.  
 

Tabla 10 Razón principal para haber escogido la ubicación del concesionario 

   Hombre Mujer Total general 

Ningún motivo 
No 95 115 210 

Sí 9 15 24 

Concurrencia personas 
No 59 81 140 

Sí 36 34 70 

Concesionario
68%

En 
arriendo

13%

Familiar
4%

Propio
15%

1
79%

2
15%

3
5%

4
0%

5
1%
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Herencia familiar 
No 62 75 137 

Sí 33 40 73 

Mayores ventas 
No 73 79 152 

Sí 22 36 58 

Presencia centros comerciales 
No 87 111 198 

Sí 8 4 12 

Establecimientos similares 
No 74 97 171 

Sí 21 18 39 

Amigos de la zona 
No 77 96 173 

Sí 18 19 37 

Cercanía a la bodega 
No 79 111 190 

Sí 16 4 20 

Seguridad 
No 75 96 171 

Sí 20 19 39 

Presencia institucional 
No 88 110 198 

Sí 7 5 12 

Facilidad de transporte 
No 82 102 184 

Sí 13 13 26 

Otra 
No 82 95 177 

Sí 13 20 33 

Para todos los casos NA 9 15 24 
Nota: Los valores corresponden a la distribución del total de responsables en cada una de las alternativas. 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 
(Alianza de Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Son concesionarios en los que sus responsables llevan en promedio 22 años trabajando en 
ellos. Entre los más antiguos están: el servicio de baños públicos – acorde con su 
construcción en la plaza –, lácteos, frutas, fruta y verdura, avícola, carne. Teniendo en 
cuenta este orden de antigüedad, pareciera que la consolidación inicial de la plaza de 
mercado, como centro de abastecimiento, fue atrayendo paulatinamente a oferentes de 
otros productos quienes más que competir con los negocios ya establecidos, fueron 
complementándose hacia configurar una estructura más completa del consumo de los 
hogares. De otro lado, los concesionarios más recientes, se sirven de la principal función de 
la plaza, como centro de abastecimiento.  
 

Tabla 11 Tiempo promedio (años) laborando en este establecimiento 
Baños públicos 34,7    
Lácteos (leche, yogur, queso) 31,6    
Frutas 30,8    
Fruta y verdura 29,2    
Avícola (pollo, huevo) 25,9    
Carne 25,8    
Químicos (limpia pisos, limpia vidrios) 25,0    
Confitería/Cigarrillos 25,0    
Hierbas medicinales 24,2    
Otro 18,3    
Restaurante comida criolla 17,7  Otro 

Panadería/cafetería 16,0  Masa 49 

Artesanías (mimbre, canastas) 15,9  Miscelánea 25 
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Flores 14,9  Condimento 24 

Pescadería 13,7  Aliños 22 

Esotérico 13,0  Ventas de aves de corral 20 

Tienda/abarrotes 13,0  Chontaduro 16 

Desechables (vasos, platos, cubiertos)  11,4  Arepas 10 

Rest. comida especializada (mar, española) 7,0  Fuentes 9 

Vivero 5,3  Papeleria 6 

Jugos 5,0  Distribuidora 2 

Promedio general 22,2  Promedio Otro 18,3 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 
(Alianza de Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Entre las opciones dadas para que fueran clasificados los tres principales problemas que 
afectan el establecimiento, se tiene que marcaron como primera opción que no existe 
dificultad alguna un 27%, seguido de un 24% que ve a la competencia de los supermercados 
de cadena como una problemática que los afecta directamente. Mucho más abajo, el 12% 
que manifiesta como principal problema la falta de servicios o infraestructura.  
 
Como la segunda problemática más importante vuelve a aparecer la competencia de los 
supermercados de cadena, pero ahora con 12%. Con un 9% aparece la competencia de 
vendedores ambulantes y también con 9% repite la falta de servicios e infraestructura.  
 
Para la tercera problemática, vuelven a aparecer, bajo este orden: competencia de los 
supermercados de cadena, falta de servicios e infraestructura, competencia vendedores 
ambulantes; solo para el caso de la tercera opción, la formación para administrar el negocio, 
puede decirse que se considera dentro de la prioritarias.  
 

Tabla 12 Ordenación principales problemas que afectan al negocio 

 Primera Segunda Tercera 

Ninguna 27% 0% 1% 

Competencia cadena supermercados 24% 12% 5% 

Falta de servicios e infraestructura 12% 9% 4% 

Otro 9% 3% 3% 

Competencia vendedores ambulantes 9% 9% 4% 

Acceso al financiamiento 7% 5% 2% 

Inseguridad/Robo 5% 3% 1% 

Formación para administrar el negocio 3% 3% 4% 

Salubridad/Limpieza 2% 1% 1% 

Soborno/Extorsión 0% 1% 0,4% 

Desalojo de los lugares de venta 0% 0,4% 0,4% 

Confiscación de bienes 0% 0,0% 1% 

NS/NR 2% 4% 5% 

NA 0% 50% 68% 

Total general 100% 100% 100% 
 

 Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 
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Llama la atención, de forma positiva, que la inseguridad tenga una frecuencia muy baja 
como problema, así como el tema de higiene. Lo que sugiere que dos de las principales 
problemáticas asociadas generalmente a las plazas de mercado, están desde la percepción 
de los encuestados, relativamente resueltas. Llama igualmente la atención, el bajo interés 
en la formación para administrar el negocio, que puede referirse a problemas para 
reconocer su importancia o que la inercia de un desempeño valorado como positivo no hace 
fácil percibir su importancia.  
 
Sin duda, dentro de las dinámicas innovadoras que deben generarse desde y para la plaza 
de mercado, debe estar el direccionamiento hacia enfrentar las problemáticas que señalan 
los responsables de concesionarios como las que principalmente afectan sus negocios. En 
las estrategias de innovación debe aparecer la guía para volverse más competitivos frente 
a los supermercados de cadena o los establecimientos mayoristas que están ubicados 
contiguo a la plaza.  
 
Dentro las opciones que adicionalmente reportaron los responsables de los concesionarios, 
como las principales que se configuran en problemas para sus establecimientos, hay una 
alta referencia a inconvenientes con la administración actual, ejercida por Asoalameda. De 
hecho, el proceso de recolección de la información tanto cualitativa como cuantitativa que 
en este informe estamos analizando, estuvo afectado por los conflictos que hay entre 
responsables de concesionarios y Asoalameda, generando rechazo al trabajo de campo 
necesario para este informe.   
 

Gráfico 11 Otras opciones como principal problema que afecta al negocio 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería 
Alameda 2019 (Alianza de Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Pasando a temas relacionados con el inventario, más de la mitad de los concesionarios son 
abastecidos por mayoristas (63%), 15% por minoristas y en el 12% de los casos, 
directamente por el productor. Es interesante ver que las mujeres son las que más traen 
producción propia y que son también las que compran  a un minorista. Ambos datos irían 
en la dirección de mostrar que las mujeres tienen negocios en los que completan el ciclo de 
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producción y distribución, pero que también deben pagar más por lo que venden, al 
comprarles a minoristas. Los hombres parecen tener mayores posibilidades al comprarle 
principalmente a mayoristas (71%).  
 

Tabla 13 ¿A quién le compra la mercancía para abastecer su negocio? 
 Hombre Mujer Total general 

Mayorista 74 74 148 

Minorista 10 25 35 

Directamente al productor 15 14 29 

Producción propia 2 9 11 

NA  2 2 

NS/NR 2 1 3 

Otro 1 5 6 

Total general 104 130 234 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico 
Galería Alameda 2019 (Alianza de Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
En términos de las condiciones de pago de la mercancía, el 65% paga de contado, por credi-
contado lo hace el 19% de los propietarios de negocios, solo el 13% manifestó que paga a 
crédito. De estos últimos, para el 40% entre ellos, el tiempo máximo de financiamiento es 
8 días, 15% respondió que a dos semanas y el 10% entre un mes o más. La mercancía se 
guarda por el mismo concesionario en el 83% del total de los casos.  
 

Gráfico 12 Opciones de pago y plazo de la mercancía para abastecer los negocios 

  
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 
(Alianza de Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Cuando se analiza la cercanía que tienen los responsables de concesionarios con el sistema 
financiero, 109 de estas personas, que son el 47% del total, manifiestan tener algún 
producto con una entidad financiera, lo que muestra un estado bastante bajo de la relación 
entre la actividad comercial realizada y las ventajas de los servicios financieros, que incluso 
afectan el servicio ofrecido a los consumidores, al limitar las formas de pago solo al dinero 
en efectivo. Llama la atención que quienes cuentan más con el sistema financiero, el 55% 
del total, son mujeres.  
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Tabla 14 ¿Tiene algún producto financiero? 

 Hombre Mujer Total general 

No 55 70 125 

Sí 49 60 109 

Total general 104 130 234 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico 
Galería Alameda 2019 (Alianza de Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
En el último año, 43% del total de encuestados pidieron créditos y el 58% de quienes lo 
hicieron, destinó los recursos como inversión en el negocio. Según la información reportada 
por los encuestados y por quienes manifestaron haber solicitado un préstamo en el último 
año, las dos principales fuentes de financiación o para acceder al crédito son las entidades 
bancarias (63%) y los agiotistas (21%), luego las instituciones de microfinanzas, los amigos 
y por último la familia. Si se incluyen las instituciones de microfinanzas como parte del 
sector formal financiero, aún queda un porcentaje alto entre el 25y el 30% por bancarizar, 
y si bien estas cifras son similares a la tasa de bancarización en el país, muestran una 
oportunidad para avanzar en la formalización y cualificación d elos servicios que prestan 
estos negocios.  
 

Figura 2 Fuente y destino de los créditos solicitados responsables de concesionarios 

 

    
Hombre Mujer 

Total 
general 

Familiar 
No 37,0% 61,0% 98,0% 

Sí 1,0% 1,0% 2,0% 

Amigo 
No 37,0% 59,0% 96,0% 

Sí 1,0% 3,0% 4,0% 

Agiotista 
No 32,0% 44,0% 76,0% 

Sí 6,0% 18,0% 24,0% 

Banco 
No 9,0% 20,0% 29,0% 

Sí 29,0% 42,0% 71,0% 

Inst. 
Microfinanzas 

No 34,0% 58,0% 92,0% 

Sí 4,0% 4,0% 8,0% 

Otro 
No 37,0% 60,0% 97,0% 

Sí 1,0% 2,0% 3,0% 

  NA 66 68 134 

 
 
 

Nota: Los porcentajes de las fuentes de crédito corresponden a la distribución del total de concesionarios en cada una 
de las alternativas. 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Si consideramos la cuestión del crédito por etnia, la población afrocolombiana es la que más 
solicita créditos, lo hace el 63%, seguido de los mulatos con el 60%. Los indígenas son los 
que menos crédito piden con el 29%, pero la mitad de ellos lo hacen con el o la agiotista, 
mestizos y afrocolombianos acuden al agiotista en el 24% de las veces. Los que más acuden 
a los bancos son los blancos y los mestizos, con el 64% en ambos casos.  Los que menos van 
a pedir un crédito al banco son los afrodescendientes con el 55%, que de todos modos es 
más de la mitad de la población. Población para la cual tiene algún peso pedir prestado a 
los amigos y familiares. 

Educación o 
capacitación, 
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Otro, 17%

Pagar 
deudas 

personales, 
22%



 26 

 
Tabla 15 Casos sobre fuente de solicitud de préstamos según etnia 

 Familiar Amigo Agiotista Banco Inst. Microfinanzas Otro 

Afrocolombiano 1 2 7 16 1  

Blanco 1  1 8 2 2 

Indígena   2 2   

Mestizo   10 27 3 1 

Mulato   1 5   

Ninguno  2 3 12 2  

Raizal    1   

Total general 2 4 24 71 8 3 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería 
Alameda 2019 (Alianza de Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Por edades es evidente que se acude al agiotista si es mayor de 60 años, 63% de todos los 
que acuden tiene esa edad o más, mientras que a los bancos van los menores de 50, el 80% 
que pide crédito y es menor de 60 lo hace a un banco. Este dato, junto con los otros ya 
expresados, en especial los sociodemográficos, revelan las condiciones de vulnerabilidad y 
precariedad de la población de edad mayor. 
 

Tabla 16 Casos sobre fuente de solicitud de préstamos según rangos de edad 

 Familiar Amigo Agiotista Banco Inst. Microfinanzas Otro 

[24_30]   1 7 1  

[31_40]    10 1  

[41_50] 1 1 5 17  1 

[51_60]  2 3 23 5 2 

[61_70]  1 5 9 1  

[71_80]   6 5   

[81_90]   2    

Más de 90 años 1  2    

Total general 2 4 24 71 8 3 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería 
Alameda 2019 (Alianza de Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Tabla 17 Casos sobre fuente de solicitud de préstamos según nivel educativo 

 
Familiar Amigo Agiotista Banco 

Inst. 
Microfinanzas 

Otro 

Ninguna   1 1   

Preescolar       

Primaria completa 1  5 5 1 1 

Primaria incompleta  2 9 10  1 

Secundaria completa 1 2 1 19 2  

Secundaria incompleta   4 17 2 1 

Técnica/Tecnológica completa   3 9 2  

Técnica/Tecnológica incompleta   1 2   

Profesional completo    4 1  

Profesional incompleto    3   

Maestría completa    1   

Total general 2 4 24 71 8 3 
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Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Al agiotista van sobre todo los que tienen primaria o menos, son el 63%, mientras que los 
que van al banco son los que tienen bachillerato, culminado o incompleto, son el 51% de 
todos los que piden crédito en un banco. A esta institución acuden todos los de estudios 
postsecundarios que piden un préstamo. 
  
Analizando la información reportada por los responsables de los concesionarios en cuanto 
al valor promedio de las ventas diarias y al valor promedio de las ganancias semanales se 
encuentra que, para el caso de los hombres, estos van aumentando su participación 
conforme aumentan tanto el rango de ventas como de ganancias (el 60% de los que ganan 
más de cien mil pesos son hombres). Las ganancias semanales aumentan esa diferencia, 
pues entre los que ganan más de cien mil pesos a la semana, dos de cada tres son hombres. 
Es importante señalar que el 84% de quienes ganan menos de 50 mil pesos semana son 
mujeres.   
 

Tabla 18 Rangos de valores promedios de ventas diarias y ganancias semanales 
Ventas promedio 

/día 
Hombre Mujer 

Total 
general   

Ganancias 
promedio/semana 

Hombre Mujer 
Total 

general 

Menos de $29 mil 3% 9% 12%   Menos de $9 mil 0,4% 2% 3% 

[$30 mil;$49 mil] 7% 15% 22%   [$10 mil;$29 mil] 1% 6% 7% 

[$50 mil;$99 mil] 9% 11% 20%   [$30 mil;$49 mil] 2% 8% 9% 

[$100 mil;$199 mil] 6% 6% 12%   [$50 mil;$99 mil] 5% 9% 14% 

[$200mil;$299 mil] 4% 5% 9%   [$100 mil;$199 mil] 12% 14% 26% 

Más de $300 mil 14% 8% 21%   Más de $200 mil 22% 13% 35% 

NS/NR 3% 2% 4%   NA 0% 0,4% 0,4% 

          NS/NR 3% 3% 5% 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
El 53% de los responsables de concesionarios afirma que diariamente vende hasta menos 
de $100.000. En el rango más alto de ventas promedio al día, tienen mayor participación 
los concesionarios dedicados a carne (34%), restaurantes de comida criolla (14%), venta de 
flores (10%), que son los que también reportan las ganancias promedio semanales más 
altas. Para el caso de los concesionarios destinados a la venta de fruta y verdura, el 52% 
reporta, en promedio, ventas diarias de menos de $30.000.  
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Tabla 19 Distribución casos ventas diarias promedio según actividad económica de los concesionarios (Rangos en miles de pesos) 

 

Menos de 
$29 

[$30;$49] [$50;$99] [$100;$199] [$200;$299] Más de $300 NS/NR 
Total 

general 

Fruta y verdura 9 12 12 4 4 3 2 46 
Carne 1 5 2 2 2 17 2 31 
Restaurante comida criolla 3 4 7 4 3 7  28 
Frutas 4 5 4 3  1  17 
Hierbas medicinales 4 6 6   1  17 
Flores  1  2 4 5 2 14 
Artesanías (mimbre, canastas)  4  2 1 2 1 10 
Avícola (pollo, huevo)  2 3  1 4  10 
Rest. comida especializada (mar, española)  1 1 1 1 4  8 
Lácteos (leche, yogur, queso) 1 1 3 1    6 
Esotérico 2 2  1  1  6 
Vivero  1 1 1 1 1  5 
Desechables (vasos, platos, cubiertos)     1 2 1 1 5 
Tienda/abarrotes  1  2 1   4 
Pescadería   2 1  1  4 
Baños públicos 1 2      3 
Panadería/cafetería     1 1  2 
Confitería/Cigarrillos   1     1 
Jugos   1     1 
Químicos (limpia pisos, limpia vidrios) 1       1 
Otro 2 4 3 3  1 2 15 
Total general 28 51 46 28 21 50 10 234 

Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 
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Tabla 20 Nivel educativo Vs. Valor promedio de las ventas diarias (Valores en miles de pesos) 

 Menos de $29 [$30;$49] [$50;$99] [$100;$199] [$200;$299] Más de $300 NS/NR Total 

Ninguna 2 3  1    6 

Preescolar  1      1 

Primaria incompleta 9 9 10 5 2 5 3 43 

Primaria completa 8 14 7 6 3 4 1 43 

Secundaria incompleta 4 11 9 4 6 7  41 

Secundaria completa 1 6 13 4 8 16 4 52 

Técnica/Tecnol incompleta  1 4   1  6 

Técnica/Tecnol completa 2 3 3 3 2 6 1 20 

Profesional incompleto 1 1  3  6  11 

Profesional completo 1 2  2  4 1 10 

Maestría completa      1  1 

Total general 28 51 46 28 21 50 10 234 

Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 
 

Tabla 21 Nivel educativo Vs. Valor promedio de las ganancias semanales (Valores en miles de pesos) 

 Menos de $9 [$10;$29] [$30;$49] [$50;$99] [$100;$199] Más de $200 NA NS/NR Total  

Ninguna  2 1 2 1    6 

Preescolar  1       1 

Primaria completa 1 3 6 8 14 10  1 43 

Primaria incompleta 1 5 7 7 9 11  3 43 

Secundaria completa  1 2 6 17 22  4 52 

Secundaria incompleta 1 3 4 7 8 16 1 1 41 

Técnica/Tecnol incompleta  1   3 2   6 

Técnica/Tecnol completa 2   2 5 10  1 20 

Profesional completo  1 1  1 5  2 10 

Profesional incompleto 1  1 1 2 6   11 

Maestría completa      1   1 

Total general 6 17 22 33 60 83 1 12 234 

Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 
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Las tablas de ingresos muestran un comportamiento interesante, que en medio de los 
bajos montos reportados por los encuestadores, habla de ciertas dinámicas de utilidad de 
los establecimientos. El 68% de los que tienen primaria o menos tienen ventas diarias 
inferiores a cien mil pesos. Sin embargo, el 48% de ellos obtiene ganancias  semanales 
superiores a los cien mil pesos. Lo que señala que son negocios que reportan utilidades 
iguales o superiores al 20%. Se trata de movimientos pequeños y por consiguiente estas 
cifras hay que verlas con la precaución que es del caso, pero no deja de ser significativo.  
 
Si se mira en los de nivel educativo bachillerato, completo o incompleto, esta tendencia se 
mantiene, el 58% vende cien mil pesos o menos, y el 68% de estos últimos obtiene 
ganancias superiores a los cien mil pesos semanales, es decir dos de cada tres tienen al 
menos un 20% de ganancia. Por el bajo número de respuestas de quienes tienen 
educación postsecundaria esta información es menos relevante. 
 
En el caso de los de primera o menos, los negocios que generan estas mayores utilidades 
son los de Frutas y verduras y los de Hierbas medicinales. En el caso de los de bachillerato 
son la Carne y los Restaurantes de comida criolla. Todos estos datos permiten pensar que 
las desigualdades en los niveles de formación son un predictor relativamente certero de la 
ganancia. Es importante acotar de todos modos que la ganancia debe ser vista en 
términos relativos, pues como se verá más abajo el modo de llevar las cuentas por parte 
de quienes respondieron la encuesta no es el mejor para hacer este tipo de cálculos. 
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Tabla 22 Rangos de edad Vs. Valor promedio de las ventas diarias (Valores en miles de pesos) 

 
Menos de $29 [$30;$49] [$50;$99] [$100;$199] [$200;$299] Más de $300 NS/NR 

Total 
general 

[24_30] 1 2 3 2 1 7 1 17 

[31_40] 1 3 2 4 2 8 1 21 

[41_50] 3 7 13 5 3 16 2 49 

[51_60] 2 13 14 7 9 14 5 64 

[61_70] 12 16 5 6 5 3 1 48 

[71_80] 5 8 6 4 1 1  25 

[81_90] 2 1 1   1  5 

Más de 90 años 2 1 2     5 

Total general 28 51 46 28 21 50 10 234 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
 

 
Tabla 23 Rangos de edad Vs. Valor promedio de las ganancias semanales (Valores en miles de pesos) 

 Menos de $9 [$10;$29] [$30;$49] [$50;$99] [$100;$199] Más de $200 NA NS/NR Total general 

[24_30] 1  2 2 1 10  1 17 

[31_40]  2  1 6 11  1 21 

[41_50] 1 2 4 4 13 23  2 49 

[51_60] 1 3 3 9 19 23  6 64 

[61_70] 2 6 4 10 17 7  2 48 

[71_80] 1 2 8 4 3 6 1  25 

[81_90]  1 1 1 1 1   5 

Más de 90 años  1  2  2   5 

Total general 6 17 22 33 60 83 1 12 234 

Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 
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En cuanto a los rangos de edad, las tablas anteriores hacen evidente que la población que 
más ganancias semanales obtiene con relación a las ventas diarias es la que se encuentra 
entre los 40 y los 60, es decir aquella población madura, con más de 15 años realizando la 
actividad y con un porcentaje alto de quienes están en el negocio por un familiar o por 
tradición. También resulta evidente que los ingresos disminuyen con la edad y que las 
personas mayores de 60 años reciben menos dinero que los más jóvenes, en términos de 
las ventas diarias y lo mismo ocurre, aunque en menor medida para las ganancias 
semanales.  Esto ocurre incluso en los casos en que los mayores están dedicados a las 
actividades más rentables, como la venta de carnes. 
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Tabla 24 Rango promedio de ventas diaria Vs. Etnia 

 Menos de $29 [$30;$49] [$50;$99] [$100;$199] [$200;$299] Más de $300 NS/NR Total general 

Afrocolombiano 5 9 15 6 3 6 2 46 

Blanco 3 12 7 1 4 7 4 38 

Indígena 3 4 3 2 1  1 14 

Mestizo 8 21 15 10 9 24 2 89 

Mulato 2 2 1 1  4  10 

Raizal     1 2  3 

Ninguno 7 3 5 8 3 7 1 34 

Total general 28 51 46 28 21 50 10 234 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 

 

Tabla 25 Rangos promedio de ganancias semanales Vs. Etnia 

 Menos de $9 [$10;$29] [$30;$49] [$50;$99] [$100;$199] Más de $200 NA NS/NR Total general 

Afrocolombiano 1 2 7 4 15 14 0 3 46 

Blanco 2 1 3 4 12 11  5 38 

Indígena 1 2 2 4 3 1  1 14 

Mestizo 1 5 7 13 24 37  2 89 

Mulato   1 3  5 1  10 

Raizal      3   3 

Ninguno 1 7 2 5 6 12  1 34 

Total general 6 17 22 33 60 83 1 12 234 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 
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Si se consideran ventas y ganancias por etnia, resulta evidente que quienes tienen 
menores montos de venta diaria y menores ganancias son aquellos que se auto 
reconocieron como indígenas. El 71% vende menos de cien mil pesos diarios y el 64% de 
todos los indígenas obtiene ganancias semanales menores de cien mil pesos. Los datos de 
la población afrodescendiente presentan resultados diferentes, el 63% de estos vende 
menos de cien mil pesos diarios, la segunda más alta, pero solo el 30% tiene utilidades 
menores a cien mil pesos. Esto se da por la participación que tiene la población 
afrodescendiente en los negocios de Frutas y verduras y en los Restaurantes de comida 
criolla que tienen utilidades altas, dentro de los valores manejados en la plaza.  
 
La población que se auto reconoció como blanca tiene un comportamiento similar a la 
población afro. El 58% reporta ventas diarias inferiores a cien mil pesos, pero solo el 26% 
reporta ganancias inferiores a cien mil pesos semanales. Los mestizos son el grupo étnico 
que tiene el menor número de concesionarios con ventas diarias por debajo de cien mil 
pesos, el 49%, pero el grupo reporta utilidades semanales menores que las de los blancos 
y similares a los afros, el 29% dice tener utilidades superiores a los cien mil pesos.  
 
La Tabla siguiente muestra las ganancias según el lugar de origen del encuestado. El 
predomino de la población del Valle del Cauca no permite sacar conclusiones muy 
elaboradas, en términos del peso de esta variable sobre las ganancias, salvo pequeños 
datos que para determinar qué tan significativos puede ser se requerirán ejercicios 
posteriores. Por ejemplo, el 100% de los provenientes de Caldas gana más de cien mil 
pesos (quienes proviene de este departamento están concentrados en la venta de Carne y 
Flores) y el 100% de los provenientes de Cundinamarca están por debajo de esta cifra 
(predominan las Frutas y verduras). La mitad de los que provienen de Nariño están por 
encima de los cien mil pesos y se concentran sobre todo en la Venta de frutas y verduras. 
 
En cuanto al Valle, el 65% tiene más de cien pesos de ganancia mensual, en especial 
porque son el 71% de los que vende carne y el 40% de los que tienen un restaurante, línea 
en la que solo compiten las personas provenientes del Cauca, con el 25%.  
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Tabla 26 Departamento de origen  Vs. Valor promedio de las ganancias semanales (Valores en miles de pesos) 

 
Menos de $9 [$10;$29] [$30;$49] [$50;$99] [$100;$199] Más de $200 NA NS/NR 

Total 
general 

Antioquia 1   2  2  1 6 

Caldas     5 6  1 12 

Cauca 1 5 5 4 12 7  2 36 

Cauca      1    1 

Chocó     1 2  1 4 

Cundinamarca 1  2 2     5 

Huila    1 2 3  1 7 

Meta      1   1 

Nariño  1 2 4 2 4   13 

Norte de Stder. 1    1    2 

Putumayo     1    1 

Quindío   1   3   4 

Risaralda  1  2 1 2   6 

Tolima  2 2  3    7 

Valle 2 8 10 18 31 53 1 6 129 

Total general 6 17 22 33 60 83 1 12 234 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 
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Tabla 27 Distribución casos para el cruce entre las ventas diarias promedio y las ganancias semanales promedio (Rangos en miles 
de pesos) 

 Hombres  
 Ganancia promedio/semana   

Ventas 
promedio/día 

Menos de $9 [$10;$29] [$30;$49] [$50;$99] [$100;$199] Más de $200 NS/NR Total general 
 

Menos de $29   1 2 2 2   7  
[$30;$49]  1  2 11 2  16  
[$50;$99] 1  2 6 8 4  21  
[$100;$199]    2 2 9  13  
[$200;$299]     1 8  9  
Más de $300     3 29  32  
NS/NR       6 6  
Total general 1 2 4 12 27 52 6 104  
 Mujeres  

 Ganancia promedio/semana  
Ventas 

promedio/día 
Menos de $9 [$10;$29] [$30;$49] [$50;$99] [$100;$199] Más de $200 NS/NR NA 

Total 
general 

Menos de $29  4 5 5 4 3    21 

[$30;$49]  4 6 10 9 3 2 1 35 

[$50;$99] 1 3 5 5 8 3   25 

[$100;$199]  2 2 1 5 5   15 

[$200;$299]  1   4 7   12 

Más de $300    1 4 13   18 

NS/NR       4  4 

Total general 5 15 18 21 33 31 6 1 130 

Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 
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La tabla anterior muestra las asimetrías por género, el 50% de los hombres obtiene 
ganancias superiores a 200 mil pesos, mientras que para las mujeres ese porcentaje solo 
llega al 24%, confirmando los datos ya proporcionados unos párrafos atrás.  
 
Todas estas cifras, sobre ventas y ganancias, dependen del tipo de registro que se lleve, 
pues la confiabilidad de las mismas dependerá de la confianza que se atribuya al método 
que sirva de registro. La norma es que lleven registro de sus ventas y gastos mentalmente 
(45%) o en un cuaderno (34%); hacen muy poco uso de otras estrategias para llevar la 
contabilidad de sus negocios, incluso, solo cinco concesionarios de carne llevan el registro 
de sus operaciones con asesoría de un contador. Este hecho está relacionado con el no 
registro de sus negocios ante Cámara y Comercio pues uno de los requisitos para hacerlo es 
llevar contabilidad de la actividad económica ejercida.  
 

Gráfico 13 Estrategia para llevar la contabilidad del negocio 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Los hombres en mayor proporción contratan los servicios de un tercero, un contador, para 
llevar las cuentas del negocio; las mujeres usan más la estrategia de registrar los 
movimientos en un cuaderno o mentalmente.  
 

Tabla 28 Cómo lleva las cuentas de su establecimiento según sexo 

 Hombre Mujer Total general  
Contador 6% 2% 7%  
No lleva 3% 4% 6%  
Otra persona 0% 1% 1%  
Usted en Excel 3% 2% 5%  
Usted en un cuaderno 16% 18% 34%  
Usted mentalmente 17% 28% 45%  
NS/NR 0% 0,4% 0,4%  
Total general 44% 56% 100%  
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 
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Las personas jóvenes, entre los 24 y 30 años, llevan las cuentas del negocio, en igual 
proporción, ya sea a través de un contador o mentalmente. De hecho, el cruce entre los 
rangos de edad y las estrategias para llevar las cuentas del establecimiento muestra la 
supremacía en hacerlo mentalmente, en un cuaderno como segunda opción, que son 
acciones propias de unidades de negocios pequeñas e informales, como efectivamente 
parecen serlo, según los montos de ventas y ganancias reportados.  
 

Tabla 29 Distribución casos de cómo lleva las cuentas de su establecimiento según el 
rango de edad 

  Usted en:  

 
Contador 

No 
lleva 

Otra 
persona 

Excel 
un 

cuaderno 
mentalmente NS/NR 

Total 
general 

[24_30] 6 1  1 4 5  17 

[31_40] 3   2 11 5  21 

[41_50] 2 3  4 27 13  49 

[51_60] 5 5 2 4 19 28 1 64 

[61_70] 1 4 1 1 8 33  48 

[71_80]     11 14  25 

[91_80]  2    3  5 

NS/NR      5  5 

Total general 17 15 3 12 80 106 1 234 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Tabla 30 Cómo lleva las cuentas Vs. Etnia 

 
Afro Blanco Indígena Mestizo Mulato Raizal Ninguno 

Total 
general 

Contador 1 2  10  1 3 17 

Otra persona 1      2 3 

Usted en Excel 1 2  4 2  3 12 

Usted en un 
cuaderno 

13 16 3 35 5 1 7 80 

Usted 
mentalmente 

28 14 8 36 2 1 17 106 

No lleva 2 3 3 4 1  2 15 

NS/NR  1      1 

Total general 46 38 14 89 10 3 34 234 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
La tabla pone en evidencia que son los afrodescendiente e indígenas concesionarios en los 
que predomina llevar las cuentas mentalmente, 71 y 57% respectivamente. En los blancos 
y mestizos esa respuesta es significativamente más baja, 37 y 40% respectivamente. En el 
grupo étnico en donde menos se presenta es en los mulatos, el 20%. Estos prefieren el 
cuaderno en un 50%. Usan también de manera significativa el cuaderno los blancos y los 
mestizos, ambos con porcentajes cercanos al 40%. Los mestizos son entre aquellos que usan 
un contador el grupo con la mayor frecuencia, entre todos los que contratan un profesional 
para llevar sus cuentas los mestizos son casi el 60%. 
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Tabla 31 Nivel educativo Vs. Cómo lleva las cuentas 

 
Contador 

No 
lleva 

Otra 
persona 

en 
Excel 

en un 
cuaderno 

Mentalmente NS/NR Total 

Ninguna   1   5  6 

Preescolar      1  1 

Primaria completa  3 1  9 30  43 

Primaria incompleta  2  2 4 35  43 

Secundaria completa 6 4  4 30 8  52 

Secundaria incompleta 3 2 1  15 19 1 41 

Técnica/Tecnol 
completa 

2 2  3 7 6  20 

Técnica/Tecnol 
incompleta 

 1   3 2  6 

Profesional completo 2   1 7   10 

Profesional 
incompleto 

4 1  1 5   11 

Maestría completa    1    1 

Total general 17 15 3 12 80 106 1 234 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Esta tabla es clara, los que tienen primaria o menos llevan las cuentas mentalmente, 
quienes dieron esta respuesta son el 76% de quienes dijeron tener ese nivel educativo. 
Ninguno de estos utiliza un contador. Mientras que para los de bachillerato, incompleto o 
completo, ese porcentaje es igual al 29%. Este grupo prefiere hacerlo en un cuaderno, lo 
respondió así el 49%.  
 
Ninguno de los que tienen algún nivel de estudios universitarios dijo hacerlo mentalmente, 
aquí predomina también el cuaderno, 52%.   
 
Finalmente hay alguna relación entre el nivel de ganancia semanal reportado y la 
formalización de las cuentas. El 88% de quienes tienen un contador, gana más de 200 mil 
pesos a la semana, pero estos son solo el 18% de todos los que reportaron ganar más de 
200 mil pesos mensuales.  
 
Como era de esperar, el 76% de quienes dijeron tener un contador tienen registrado su 
negocio en la Cámara de Comercio. Según la manera como llevan las cuentas, quienes 
tienen una frecuencia más alta de este registro en Cámara son quienes utilizan el Excel, 
88%. Después de los que utilizan contador están, sorpresivamente, quienes dicen no llevar 
las cuentas, 50%, frecuencia casi idéntica a quienes respondieron utilizar un cuaderno. 
 
Pasando al tema de empleabilidad, de acuerdo con la cantidad de empleo generado, en el 
55% del total de los concesionarios encuestados se contrata entre uno y dos trabajadores, 
siendo el promedio, a nivel general, la contratación de dos personas, no obstante, hay dos 
casos en la muestra que contratan a 10 personas (un restaurante de comida criolla) y 30 



 40 

empleados (una avícola). En el 24% de los concesionarios analizados no se genera empleo 
adicional al del propietario del negocio.  
 
Los establecimientos que más tienen empleados, entre tres y cuatro personas, son:  
 

▪ Flores 
▪ Desechables (vasos, platos, cubiertos)  
▪ Panadería/cafetería 
▪ Avícola (pollo, huevo) 
▪ Restaurante comida especializada (mar, española) 

 
Tabla 32 Promedio de empleados según actividad económica de los concesionarios 

 Promedio  Promedio 

Confitería/Cigarrillos 0 Químicos (limpia pisos, limpia vidrios) 2 

Jugos 0 Carne 2 

Baños públicos 0 Restaurante comida criolla 2 

Lácteos (leche, yogur, queso) 1 Flores 3 

Frutas 1 Desechables (vasos, platos, cubiertos) 3 

Otro 1 Panadería/cafetería 4 

Pescadería 1 Avícola (pollo, huevo) 4 

Vivero 1 Rest. comida especializada (mar, española) 4 

Fruta y verdura 1 
Nota: Promedio general: 2 empleados. 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Un aspecto que no puede descuidarse, en general en toda la población colombiana, está 
relacionado con las condiciones de empleo, entre ellas, las que tienen que ver con la 
seguridad social, la cual incluye afiliación a régimen de salud, cotización a pensión, afiliación 
a caja de compensación familiar, aseguramiento en riesgos laborales e incluso, afiliación a 
un fondo de cesantías. Para el caso que aquí nos ocupa, el 43% de los responsables de 
concesionarios hacen parte del régimen subsidiado de salud Sisbén, mientras 51% reconoce 
que hace parte del régimen contributivo, éstos suman el 94% bajo algún tipo de afiliación 
al sistema de salud.  
 
Sin embargo, en términos de la seguridad social en pensiones, la situación es desalentadora. 
Solo el 20% del total reconoce que está cotizando a un fondo de pensiones, de hecho, 
apuestan a financiar su vejez montando un negocio. Un 35% está esperando ahorrar para 
financiar su vida en la etapa de vejez. Recuérdese, como se planteó en un comienzo, una 
gran parte está próxima a entrar o ya está en la etapa de adultos mayores (60 años o más) 
de manera que, por el tiempo laborado que se requiere para acceder a una pensión y por 
los otros requisitos, con dificultad podrán logarlo.  
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Tabla 33 Información sobre condiciones de afiliación al sistema de seguridad social: 
pensiones y régimen de servicio de salud 

 
Opciones para 

financiarse en la vejez 
Hombre Mujer 

Total 
general 

Nada 
No 38% 44% 82% 
Sí 6% 12% 18% 

Preparando a los 
hijos 

No 28% 33% 61% 
Sí 10% 11% 21% 

Cotizando 
pensión 

No 26% 36% 62% 
Sí 12% 8% 20% 

Montando un 
negocio 

No 22% 29% 51% 
Sí 16% 15% 31% 

Guardando 
dinero para el 

futuro 

No 24% 34% 58% 

Sí 15% 9% 24% 

Esperando para 
ahorrar 

No 22% 25% 47% 
Sí 16% 19% 35% 

Otra 
No 36% 38% 74% 
Sí 3% 6% 8% 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Régimen de salud Hombre Mujer 
Total 

general 

Contributivo 24% 27% 51% 

Especial 0% 0% 1% 

Ninguno 1% 4% 5% 

NS/NR 0% 1% 1% 

Subsidiado/Sisbén 20% 23% 43% 

Nota: Los porcentajes de las opciones de financiación durante la vejez, corresponden a la distribución del total de 
responsables de concesionarios en cada una de las alternativas. Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta 
Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Por rangos de edad, se tienen las siguientes situaciones de acuerdo con la afiliación al 
régimen de salud:  
 

▪ Para los más jóvenes, con 30 años o menos, el 47%, pertenecen al régimen 
contributivo.   

▪ Para el rango de los 31 y 40 años, el 80% hacer parte del régimen contributivo.  
▪ Las personas entre los 41 y 50 años se distribuyen entre el régimen contributivo 

(45%) y el subsidiado (55%). 
▪ El 52% de los adultos mayores entre los 61 y 70 años, está afiliado vía régimen 

contributivo mientras igual porcentaje de quienes están entre los 71 y 80 años hacen 
parte pero del subsidiado. 
 

Tabla 34 Rangos de edad y régimen de salud 

 Contributivo Especial Ninguno Subs/Sisbén NS/NR Total  

[24_30] 8 1 3 5  17 

[31_40] 17  1 3  21 

[41_50] 21   27 1 49 

[51_60] 33  2 29  64 

[61_70] 25  3 19 1 48 

[71_80] 11 1  13  25 

[81_90] 2  2 1  5 

Más de 90 años 2   3  5 

Total general 119 2 11 100 2 234 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 
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Tabla 35 Régimen de salud Vs. Etnia 

 Afro Blanco Indígena Mestizo Mulato Raizal Ninguno Total general 

Contributivo 17 23 6 47 4 3 19 119 

Especial  1  1    2 

Subsidiado/Sisbén 26 13 7 33 6  15 100 

Ninguno 2 1 1 7    11 

NS/NR 1   1    2 

Total general 46 38 14 89 10 3 34 234 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Por etnia las diferencias de cobertura muestran que la población mestiza tiene el 8% de las 
personas que dijeron pertenecer a ese grupo sin cobertura. El más elevado de todos los 
grupos étnicos y el 64% de todos los que no tienen ningún tipo de cobertura en salud. 
 

Tabla 36 Nivel educativo Vs. Régimen de salud 

 Contributivo Especial Ninguno Subs/Sisbén NS/NR Total 

Ninguna 3   3  6 

Preescolar 1     1 

Primaria completa 15  3 24 1 43 

Primaria incompleta 18  2 23  43 

Secundaria completa 32  1 18 1 52 

Secundaria incompleta 18   23  41 

Técnica/Tecnológica 
completa 

12 2 1 5  20 

Técnica/Tecnológica 
incompleta 

5   1  6 

Profesional completo 7  1 2  10 

Profesional incompleto 7  3 1  11 

Maestría completa 1     1 

Total general 119 2 11 100 2 234 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 
(Alianza de Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
El nivel educativo alcanzado por el entrevistado no parece se run elemento con peso 
diferenciador significativo en cuanto a la afiliación en salud.  
 
De acuerdo con la distribución de los rangos de ganancias semanales y su cruce con el 
régimen de salud al cual se encuentran afiliados, el 66% de quienes obtienen ganancias por 
encima de los $200.000 a la semana, tienen acceso al servicio de salud a través del régimen 
contributivo mientras un 29% por medio del Sisbén. Del cruce de estas variables se 
evidencia la participación progresiva en el régimen contributivo conforme aumenta el rango 
de ganancias a la semana. Lastimosamente, igual relación se halla con el Sisbén cuando se 
esperaría que fuera negativa: a mayores ganancias menor afiliación al Sisben.   
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Tabla 37 Valor promedio de ganancias semanales Vs. Afiliación a salud 

 
Contributivo Especial Ninguno 

Subsidiado/
Sisbén 

NS/NR 
Total 

general 

Menos de $9.999 2   4  6 

[$10.000 ;$29.999] 9  2 6  17 

[$30.000 ;$49.999] 8  1 12 1 22 

[$50.000 ;$99.999] 10 1  22  33 

[$100.000 ;$199.999] 27  5 27 1 60 

Más de $200.000 55 1 3 24  83 

NA 1     1 

NS/NR 7   5  12 

Total general 119 2 11 100 2 234 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Controlando por el tipo de régimen de salud, para los casos especiales del contributivo y el 
subsidiado que son los de mayor representatividad dentro de la muestra de responsables 
de concesionarios, el orden según la actividad económica del concesionario es el siguiente:  
 

▪ Contributivo: Carne (19%), Fruta y verdura (13%), Flores y Restaurante de comida 
criolla (8% cada uno), Artesanías, Restaurante comida especializada y Otros (6% 
cada uno), Avícola e Hierbas medicinales (5% cada uno); los casos faltantes tienen 
entre 3% y 1% de participación. 

 
▪ Subsidiado: Fruta y verdura (29%), Restaurante de comida criolla (16%), Frutas 

(11%), Hierbas medicinales (10%); los casos faltantes tienen entre 9% y 1% de 
participación. 

 
Tabla 38 Actividad económica del concesionario y régimen de salud 

 
Contributivo Especial Ninguno 

Subsidiado/
Sisbén 

NS/NR 
Total 

general 

Artesanías (mimbre, canastas) 7 1  2  10 

Avícola (pollo, huevo) 6 1  3  10 

Baños públicos 2   1  3 

Carne 23  1 7  31 

Confitería/Cigarrillos    1  1 

Desechables (vasos, platos, 
cubiertos)  

4   1  5 

Esotérico 4   2  6 

Flores 10  1 3  14 

Fruta y verdura 15  2 29  46 

Frutas 4  2 11  17 

Hierbas medicinales 6   10 1 17 

Jugos    1  1 

Lácteos (leche, yogur, queso) 3  2  1 6 

Otro 7   8  15 

Panadería/cafetería 1   1  2 

Pescadería 3   1  4 
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Químicos (limpia pisos, limpia 
vidrios) 

   1  1 

Rest. comida especializada (mar, 
española) 

7   1  8 

Restaurante comida criolla 10  2 16  28 

Tienda/abarrotes 2  1 1  4 

Vivero 5     5 

Total general 119 2 11 100 2 234 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Algunos hechos para destacar cuando se cruza la información de las diversas opciones para 
financiarse durante la vejez y la edad, es que los más jóvenes tienen mayor participación en 
la alternativa de ahorrar dinero para el futuro que en el resto de las opciones, incluida la de 
cotizar a pensión.  
 

Tabla 39 Rango de edad y opción para financiar su vejez 

 

Preparando a 
los hijos 

Cotizando 
pensión 

Montando un 
negocio 

Guardando 
dinero para el 

futuro 

Esperando 
para ahorrar 

Otra 

[24_30] 4% 4% 10% 16% 7% 11% 

[31_40] 8% 15% 17% 16% 5% 5% 

[41_50] 20% 28% 26% 23% 29% 16% 

[51_60] 24% 33% 22% 19% 23% 16% 

[61_70] 27% 11% 13% 18% 16% 11% 

[71_80] 10% 4% 6% 5% 11% 26% 

[81_90] 4% 2% 3% 2% 4% 11% 

Más de 90 
años 

2% 2% 4% 2% 5% 5% 

Total  100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Cuando se tienen en cuenta solamente la opción de Cotizando pensión, el 61% de quienes 
la están llevando a cabo para financiarse durante su etapa de vejez está entre los 41 y 60 
años. Valdría la pena, incentivar a los menores de 30 años, para que recurran a esta opción 
en mayor proporción de lo que actualmente lo hacen. De otro lado, hay un 20% con edades 
superiores a los 61 años, en riesgo de no poder obtener una pensión, precisamente debido 
a su avanzada edad.  
 

Tabla 40 Actividad económica y opción para financiar su vejez 

 

Preparando 
a los hijos 

Cotizando 
pensión 

Montando 
un negocio 

Guardando 
dinero para 

el futuro 

Esperando 
para 

ahorrar 
Otra 

Artesanías  2% 2% 6% 7% 4% 0% 

Avícola (pollo, huevo) 8% 4% 3% 5% 2% 0% 

Baños públicos 0% 0% 3% 0% 2% 5% 

Carne 16% 11% 17% 21% 16% 11% 

Confitería/Cigarrillos 0% 0% 0% 0% 0% 5% 
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Desechables  0% 4% 1% 0% 0% 5% 

Esotérico 2% 4% 3% 2% 2% 5% 

Flores 6% 7% 8% 5% 7% 0% 

Fruta y verdura 33% 26% 13% 11% 20% 0% 

Frutas 6% 0% 10% 7% 11% 16% 

Hierbas medicinales 6% 2% 7% 11% 10% 21% 

Jugos 4% 0% 0% 0% 0% 0% 

Lácteos  2% 2% 0% 4% 2% 5% 

Otro 0% 7% 4% 5% 4% 11% 

Panadería/cafetería 0% 2% 0% 2% 1% 0% 

Pescadería 0% 4% 1% 0% 1% 0% 

Químicos  0% 2% 1% 0% 1% 5% 

Rest. comida 
especializada  

0% 9% 6% 9% 4% 0% 

Restaurante comida 
criolla 

12% 11% 8% 9% 9% 11% 

Tienda/abarrotes 0% 2% 3% 2% 1% 0% 

Vivero 2% 0% 7% 2% 2% 0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Los indígenas le apuestan a financiar su etapa de vejez cotizando a pensión mientras 
afrocolombianos y blancos se inclinan por estrategias como la de preparar a sus hijos para 
que los soporten económicamente durante la vejez o bien están esperando para comenzar 
a ahorrar.  
 

Tabla 41 Etnia y opción para financiar su vejez 

 

Preparando a 
los hijos 

Cotizando 
pensión 

Montando un 
negocio 

Guardando 
dinero para 

el futuro 

Esperando 
para ahorrar 

Otra 

Afro 20% 15% 19% 21% 20% 5% 

Blanco 24% 17% 17% 14% 21% 11% 

Indígena 6% 13% 7% 4% 7% 5% 

Mestizo 35% 33% 38% 44% 34% 63% 

Mulato 0% 2% 4% 2% 2% 11% 

Ninguno 14% 15% 14% 12% 15% 5% 

Raizal 0% 4% 1% 4% 1% 0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
De acuerdo al nivel educativo alcanzado las estrategias son diferenciadas, quienes tienen 
primaria o menos distribuyen sus posibilidades de manera más o menos homogénea entre 
las alternativas ofrecidas, tal como se muestra en la tabla siguiente. Similar respuesta dieron 
aquellos con bachillerato, completo o incompleto, aunque con una menor frecuencia, con 
relación a las otras opciones en lo de montar un negocio para la vejez. Por el contrario, las 
respuestas de aquellos con estudios postsecundarios se centran sus opciones en cotizar 
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para pensión, teniendo como segunda opción, con una frecuencia menor, la de montar un 
negocio. 
  

Tabla 42 Nivel académico y opción para financiar su vejez 

 

Preparando 
a los hijos 

Cotizando 
pensión 

Montando 
un negocio 

Guardando el 
futuro 

Esperando 
para ahorrar 

Otra 

Ninguna   3% 2% 1%  

Preescolar 2%      

Primaria completa 18% 9% 17% 16% 20% 32% 

Primaria incompleta 18% 15% 15% 16% 17% 21% 

Secundaria completa 20% 24% 31% 25% 26% 11% 

Secundaria incompleta 24% 11% 14% 19% 23% 11% 

Téc./Tecnol. completa 8% 13%  12% 5% 11% 

Téc./Tecnol. incompleta 4% 4% 11% 2% 1% 5% 

Profesional completo  13% 1% 4% 4% 5% 

Profesional incompleto 4% 11% 7% 5% 4% 5% 

Maestría completo   1%    

Total general 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
La afiliación al sistema de salud no reporta elementos significativos con relación a la 
estrategia adoptada con relación a la vejez y la pensión. 
 

Tabla 43 Estrategia para financiar la vejez y régimen de salud 

  Contributivo Especial Ninguno NS/NR Subsidiado/Sisbén Total general 

Nada 
No 101 1 8 2 80 192 

Sí 18 1 3   20 42 

Preparando a los hijos 
No 78   5 2 58 143 

Sí 23 1 3   22 49 

Cotizando pensión 
No 66 1 6 2 71 146 

Sí 35   2   9 46 

Montando un negocio 
No 60 1 6 2 51 120 

Sí 41   2   29 72 

Guardando dinero 
para el futuro 

No 64 1 7 1 62 135 

Sí 37   1 1 18 57 

Esperando para 
ahorrar 

No 64 1 6 1 38 110 

Sí 37   2 1 42 82 

Otra 
No 93 1 6 2 71 173 

Sí 8   2   9 19 
 
Nota: Para cada alternativa están recogidas las 234 posibles respuestas.   
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Algo que adicionalmente puede estar relacionado con la edad de las personas hasta aquí 
analizadas, es su deseo por no cambiar de empleo, de ahí que el 59% tenga como 
expectativa de corto plazo, mantenerse en el negocio tal cual está, mientras otro 20% 
quisiera expandirlo.  
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Tabla 44 ¿Desearía cambiar de trabajo? 

 No Sí NS/NR Total general 

Hombre 84 20  104 

Mujer 111 18 1 130 

Total general 195 38 1 234 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
 

Gráfico 14 Expectativas para el año 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Estas expectativas se mantienen por género sin variaciones significativas. 
 

Tabla 45 Expectativas para el 2019 según sexo 

 
Hombre Mujer 

Total 
general 

Apertura/Expansión establecimiento 21 25 46 

Cambiar de ciudad 2 3 5 

Cambiar lugar de trabajo con misma actividad 4 5 9 

Cambiar lugar de trabajo y de actividad 6 6 12 

Conseguir trabajo formal y estable 5 2 7 

Continuar con la actividad y lugar 60 78 138 

NS/NR  1 1 

Otra 6 10 16 

Total general 104 130 234 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 
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Tabla 46 Expectativa para el 2019 Vs. Etnia 

 Afrocolombiano Blanco Indígena Mestizo Mulato Ninguno Raizal Total  

Apertura/Expansión establecimiento 10 5 1 20 2 7 1 46 

Cambiar de ciudad 2   3    5 

Cambiar lugar de trabajo con misma actividad 3 2 1 2 1   9 

Cambiar lugar de trabajo y de actividad 2 1 2 3 2 2  12 

Conseguir trabajo formal y estable 2  1 1 1 2  7 

Continuar con la actividad y lugar 24 29 8 55 3 19  138 

NS/NR      1  1 

Otra 3 1 1 5 1 3 2 16 

Total general 46 38 14 89 10 34 3 234 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Para quienes se auto reconocieron como blanco e indígenas permanecer en el mismo negocio es lo dominante, casi que 
exclusivamente en el caso de quienes dijeron ser blancos. Abrir o expandir el negocio tuvo mayores frecuencias entre la población 
afrodescendiente o mestiza, con frecuencia cercano al 20%. 
 

Tabla 47 Nivel educativo Vs. Expectativas para el 2019 

 

Apertura/Expansión 
establecimiento 

Cambiar de 
ciudad 

Cambiar lugar de 
trabajo con misma 

actividad 

Cambiar lugar  
trabajo y  
actividad 

Conseguir 
trabajo formal y 

estable 

Continuar con la 
actividad y lugar 

NS/NR Otra Total  

Ninguna  1    3  2 6 

Preescolar      1   1 

Primaria completa 2 1 3 4  28  5 43 

Primaria incompleta 4 1 1 3 2 31  1 43 

Secundaria completa 16 1 3 2 2 26  2 52 

Secundaria incompleta 7  1 3 3 24 1 2 41 

Técnica/Tecnol completa 8     10  2 20 

Técnica/Tecnol incompleta  1    5   6 

Profesional completo 3     6  1 10 

Profesional incompleto 5  1   4  1 11 

Maestría completa 1        1 

Total general 46 5 9 12 7 138 1 16 234 



 49 

El deseo de mantener la situación que viven en la actualidad se relaciona con que la 
mayoría, 65% del total, también perciba que los ingresos de su ocupación son suficientes. 
De otro lado, el 47% de los responsables de concesionarios consideran que, en comparación 
con el año pasado, el negocio está mucho mejor.  
 

Figura 3 Percepción situación actual en términos de ingresos y evolución del negocio 
 

 
 
 

Percepción frente a la suficiencia de los 
ingresos laborales 

 
Hombre Mujer 

Total 
general 

Insuficientes 7% 18% 26% 

Más que suficiente 6% 3% 9% 

Suficientes 31% 34% 65% 

Percepción frente a la evolución del negocio 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 
(Alianza de Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Tabla 48 Etnia  Vs. Percepción suficiencia ingresos laborales 

 
Insuficientes Más que suficiente Suficientes 

Total 
general 

Afrocolombiano 9 5 32 46 

Blanco 9 3 26 38 

Indígena 7  7 14 

Mestizo 19 5 65 89 

Mulato 5 1 4 10 

Ninguno 10 6 18 34 

Raizal 1 1 1 3 

Total general 60 21 153 234 

Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 
(Alianza de Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Tabla 49 Rangos de edad  Vs. Percepción suficiencia ingresos laborales 

 Insuficientes Más que suficiente Suficientes Total general 

[24_30] 2 2 13 17 

[31_40] 2 4 15 21 

[41_50] 12 6 31 49 

[51_60] 15 6 43 64 

[61_70] 17 3 28 48 

[71_80] 9  16 25 

[81_90] 2  3 5 

Más de 90 años 1  4 5 

Total general 60 21 153 234 

Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 
(Alianza de Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 
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Tabla 50 Nivel educativo Vs. Percepción suficiencia ingresos laborales 

 
Insuficientes Más que suficiente Suficientes 

Total 
general 

Ninguna 1  5 6 

Preescolar 1   1 

Primaria completa 16 2 25 43 

Primaria incompleta 12 5 26 43 

Secundaria completa 9 7 36 52 

Secundaria incompleta 11 3 27 41 

Técnica/Tecnológica completa 3 1 16 20 

Técnica/Tecnológica incompleta 2  4 6 

Profesional completo 3 1 6 10 

Profesional incompleto 2 1 8 11 

Maestría completa  1  1 

Total general 60 21 153 234 

Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 
(Alianza de Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
De quienes consideran como insuficientes los ingresos laborales, el 78% tienen un promedio 
de ventas diarias inferior a $100.000 e igual porcentaje cuenta con ganancias semanales 
promedios inferiores a $200.000. El 70% de los 234 responsables de concesionarios paga de 
contado la mercancía con la que abastece su negocio.  
 
Tabla 51 Insuficiencia de los ingresos laborales frente a al promedio de ventas y el pago 

de mercancía 
 

Ventas promedio/día Insuficientes 
Más que 

suficiente 
Suficientes 

Total 
general 

Menos de $29.000 16  12 28 

[$30.000;$49.000] 19 1 31 51 

[$50.000;$99.000] 12 2 32 46 

[$100.000;$199.000] 4 2 22 28 

[$200.000;$299.000] 3 1 17 21 

Más de $300.0000 3 13 34 50 

NS/NR 3 2 5 10 

Total general 60 21 153 234 

 

Forma pago mercancía Insuficientes 
Más que 

suficiente 
Suficientes 

Total 
general 

Contado 43 11 97 151 

Credicontado 9 7 28 44 

Crédito 6 3 21 30 

NS/NR 2  7 9 

Total general 60 21 153 234 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 
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Según los rangos de edad, los adultos mayores, aquellos de 61 años en adelante, suelen 
tener una percepción más negativa frente al estado actual de sus negocios cuando tienen 
en cuenta cómo estuvo el año anterior.  
 

Tabla 52 Percepción evolución anual del negocio Vs. Rango de edad 

 Igual Mejor Peor NS/NR 

[24_30] 6% 10% 3% 0% 

[31_40] 9% 11% 3% 0% 

[41_50] 17% 27% 12% 0% 

[51_60] 28% 29% 18% 100% 

[61_70] 22% 13% 41% 0% 

[71_80] 12% 6% 21% 0% 

[91_80] 3% 1% 3% 0% 

NS/NR 2% 3% 0% 0% 

Total  100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 
(Alianza de Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Tabla 53 Percepción evolución anual del negocio según actividad económica 

 Igual Mejor Peor NS/NR  
Desechables (vasos, platos, cubiertos)  2% 3% 0% 0%  
Artesanías (mimbre, canastas) 4% 5% 0% 0%  
Avícola (pollo, huevo) 2% 5% 9% 0%  
Baños públicos 1% 1% 3% 0%  
Carne 4% 17% 21% 100%  
Confitería/Cigarrillos 0% 1% 0% 0%  
Esotérico 3% 3% 0% 0%  
Flores 4% 9% 0% 0%  
Fruta y verdura 27% 15% 15% 0%  
Frutas 7% 8% 6% 0%  
Hierbas medicinales 8% 4% 18% 0%  
Jugos 0% 1% 0% 0%  
Lácteos (leche, yogur, queso) 3% 0% 9% 0%  
Otro 8% 6% 3% 0%  
Panadería/cafetería 0% 2% 0% 0%  
Pescadería 2% 2% 0% 0%  
Químicos (limpia pisos, limpia vidrios) 0% 1% 0% 0%  
Rest. comida especializada (mar, española) 4% 3% 3% 0%  
Restaurante comida criolla 13% 10% 15% 0%  
Tienda/abarrotes 2% 2% 0% 0%  
Vivero 2% 3% 0% 0%  
Total  100% 100% 100% 100%  
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería 
Alameda 2019 (Alianza de Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Conforme aumenta el rango de ganancias semanales va creciendo la proporción de quienes 
considera que el negocio mejoró respecto del año anterior. Esta relación es más evidente 
para estas categorías que en los casos para quienes el negocio está igual o peor.  
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Tabla 54 Percepción evolución anual del negocio según rango de ganancias promedio a 
la semana 

 Igual Mejor Peor NS/NR  
Menos de $9.999 2% 1% 9% 0%  
[$10.000;$29.999] 11% 1% 18% 0%  
[$30.000;$49.999] 13% 7% 6% 0%  
[$50.000;$99.999] 13% 10% 29% 0%  
[$100.000;$199.999] 26% 26% 24% 0%  
Más de $200.000 28% 49% 12% 0%  
NS/NR 4% 5% 3% 100%  
NA 1% 0% 0% 0%  
Total general 100% 100% 100% 100%  

 
Claramente el optimismo con relación al negocio varia conforme se aumenta el nivel 
educativo, quienes tienen primaria o menos son el 50% de los que opina que el negocio está 
peor y son el 54% de los que considera que todo sigue igual.  
 

Tabla 55 Percepción evolución anual del negocio según nivel educativo 

 Igual Mejor Peor NS/NR 

Ninguno 7% 0% 0% 0% 

Preescolar 1% 0% 0% 0% 

Primaria completa 27% 11% 21% 0% 

Primaria incompleta 19% 15% 29% 0% 

Secundaria completa 18% 29% 12% 0% 

Secundaria incompleta 8% 23% 24% 100% 

Técnica/Tecnológica completa 11% 8% 3% 0% 

Técnica/Tecnológica incompleta 2% 2% 6% 0% 

Profesional completo 3% 5% 6% 0% 

Profesional incompleto 3% 7% 0% 0% 

Maestría completa 0% 1% 0% 0% 

Total general 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 
(Alianza de Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 

 

1.4. Algunas consideraciones finales  
 

En términos generales, la información reportada por los 234 responsables de 
concesionarios encuestados, evidencia que son unidades pequeñas de negocio que 
desarrollan sus actividades comerciales con una fuerte tendencia hacia la informalidad, 
debido a algunas de sus características como, por ejemplo, la ausencia de registro mercantil 
ante la Cámara de Comercio, falta de registros formales contables, baja afiliación al sistema 
de seguridad social y el valor de las ganancias esperadas.  
 
Así las cosas, los riesgos de las personas responsables de los concesionarios se vislumbran 
en el corto-mediano plazo cuando, ante la dificultad de acceder a la pensión, deban 
continuar en el ejercicio de la actividad económica que actualmente desempeñan, tanto 
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para solventarse durante su vejez como para seguir aportando a los hogares que 
conforman, en los que hay una alta tasa de dependencia económica.  
 
Sorprende que los responsables de los concesionarios no consideren las necesidades de 
mejoras locativas de la plaza, así como la modernización de los puestos de trabajo, como 
problemáticas en el desarrollo de sus actividades. A pesar de que la gran mayoría de plazas 
de mercado han sido declaradas patrimonios arquitectónicos, es necesario que se trabaje 
en temas de restauración y adecuación, no solo para beneficio de quienes ejercen sus 
actividades laborales al interior de ellas sino también para quienes acuden por los bienes y 
servicios que pueden comprar en la plaza. Este es sin duda, uno de los tantos aspectos en 
términos de innovación que pueden tratarse y trabajarse, en los que inclusive, cabe la 
posibilidad de ofrecer al menos otra alternativa de pago para los consumidores mediante 
el uso de datafonos y de otro lado, la ampliación del horario durante el cual está abierta al 
público la plaza de mercado La Alameda.  
 
Los responsables de concesionarios encuestados conforman un grupo de personas que está 
perdiendo de los beneficios que puede gozar quien ha registrado su negocio ante la Cámara 
de Comercio. Como punto de abastecimiento, los concesionarios están perdiendo 
medianos/grandes clientes, que recurren a sus grandes competidores: supermercados de 
cadena, grandes mayoristas. Por supuesto, se están perdiendo de oportunidades para 
expandir su negocio y mejorar las condiciones laborales. De hecho, la informalidad bajo la 
cual realizan sus actividades vista desde la óptica de evasión del registro mercantil y de 
afiliaciones a otros ítems de la seguridad social, como es el caso de la afiliación a las cajas 
de compensación familiar, está incidiendo en que estos pierdan beneficios como los del 
subsidio familiar, subsidio de vivienda e incluso los cursos de capacitación o formación que 
en diversas áreas ofrecen las cajas de compensación familiar y que son legal y totalmente 
certificados.  
 
Tanto las estrategias de inclusión laboral como los programas para mejorar la actividad 
económica que realizan los responsables de los concesionarios deben tener en cuenta el 
tipo de población al cual estarán dirigidas. Por un lado, en términos de edad, se pueden 
distinguir tres grupos: adultos jóvenes, adultos y adultos mayores, para los cuales las 
estrategias de impacto, de comunicación y de acercamiento, resultan claves a la hora de 
generar cambios en sus situaciones actuales. En los jóvenes se puede incentivar el retorno 
a la educación o culminar los estudios a nivel tecnológico y profesional; en los mayores, 
potenciar las habilidades ya adquiridas con programas, talleres de actualización y 
capacitación en torno a las actividades económicas que realizan.  
 
Es perentoria la intervención en cuestiones de seguridad social: salud, pensión, caja de 
compensación haciéndola extensiva a los empleados en los concesionarios; por un lado, por 
el riesgo de desprotección en el que viven y por otro, los beneficios que dejan de disfrutar 
o que no podrán alcanzar. 
  



 54 

2. Empleados 
 

2.1. Características demográficas, económicas y de educación 
 

La crisis política, social y económica en Venezuela, ha llevado a que miles de sus 
compatriotas emigren hacia otros países. La ciudad de Cali es una de las tantas colombianas 
receptoras de migrantes venezolanos que llegan a ejercer más presión en el mercado 
laboral local. Muestra de lo anterior, es el hecho de contar con 30 venezolanos en la 
muestra de encuestados siendo mujeres el 60%; estos venezolanos, en su mayoría, cuentan 
con padres que tienen la misma nacionalidad.  
 

Tabla 56 Información características migratorias en los empleados de la plaza de 
mercado 

 
Número de empleados encuestados y sus 

países de nacimiento 

 
Colombia Venezuela  NS/NR 

Total 
general 

Hombre 74 12 1 87 

Mujer 110 18  128 

Total 184 30 1 215 
 

 
Nacionalidad de los padres para los 

empleados nacidos en Venezuela 

 Madre Padre 

Colombiana 1 2 

Venezolana 28 28 

NS/NR 1  

Total 30 30 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
De acuerdo con la distribución de las edades en el total de empleados encuestados, el 53% 
tiene al menos 30 años y el 7% está entre los 51 y 60 años, siendo este último grupo 
conformado solo por hombres. Es un grupo de personas más joven que el de responsables 
de concesionarios.  
 

Gráfico 15 Edades de los trabajadores con nacionalidad venezolana 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 
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En términos solo de los empleados nacidos en Colombia, el 60% son vallecaucanos; los otros 
dos grupos más representativos son los oriundos de Nariño (10%) y Cauca (9%). A pesar de 
lo anterior, solo el 35% se reconoce como mestizo, 7% como indígenas y 20% no se reconoce 
como a fin con alguna etnia o cultura, seguido por los Afros que son el 18% y los que se 
reconocen como blancos el 17%. Las explicaciones más relevantes de quienes migraron 
internamente están relacionadas con la búsqueda de mejores condiciones laborales y de 
oportunidades para subsistir (32%). Por resaltar, en la categoría de migración Acompañar a 
un familiar, los hombres tienen mayor frecuencia que las mujeres mientras ellas 
manifestaron más motivaciones relacionadas con amenazas o riesgo de violencia; estas 
opciones muestran que los grandes centros urbanos son relacionados con mayores 
posibilidades de empleo y mayor seguridad debido a la presencia institucional que hay en 
las ciudades capitales.  
 

Gráfico 16 Motivaciones para haber migrado hacia Cali 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Tabla 57 Reconocimiento étnico de los empleados de la plaza de mercado 

  Hombre Mujer Total general 

Afro 14 25 39 

Blanco 21 15 36 

Indígena 5 9 14 

Mestizo 31 44 75 

Mulato 2 4 6 

Raizal 2 1 3 

Ninguno 12 30 42 

Total general 87 128 215 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico 
Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de Universidades: ICESI y 
Universidad del Valle) 
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Gráfico 17 Distribución reconocimiento étnico entre los empleados 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería 
Alameda 2019 (Alianza de Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Llama la atención que entre los que no reconocen ninguna pertenencia étnica predominen 
las mujeres, que son el 71% de estos. Predominan entre los afros las mujeres, con el 64% y 
entre los blancos predominan los hombres, con el 58%.  
 
Cuando se les pregunta sí han sido víctimas del conflicto armado, 21% lo afirma, entre estos 
el 64% son mujeres. Al indagar por los departamentos de nacimiento de estas personas, 
aparecen el Valle del Cauca, Cauca y Nariño, como los principales, no obstante, debido a la 
falta de información sobre las trayectorias migratorias entre los lugares de nacimiento y el 
de residencia actual, no se puede inferir con total certeza, que los eventos hayan ocurrido 
en estos departamentos.  
 
Haciendo referencia al lugar actual de residencia, el 95% vive en Cali; el porcentaje restante 
vive en municipios o corregimientos vecinos: Yumbo, Palmira, Jamundí, Santander de 
Quilichao, Villa Rica, Corinto, el Km. 30; son más o menos los mismos lugares donde viven 
los que tienen concesionarios y residen fuera de Cali.  
 

Tabla 58 Distribución de las edades en los empleados de la plaza de mercado 

 Hombre Mujer Total general 

[24_30] 10% 25% 34% 

[31_40] 13% 10% 23% 

[41_50] 6% 12% 18% 

[51_60] 6% 11% 16% 

[61_70] 3% 2% 5% 

[71_80] 3% 0% 4% 

Total general 40% 60% 100% 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico 
Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de Universidades: ICESI 
y Universidad del Valle) 
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A diferencia de los responsables de concesionarios, la distribución de edades entre los 
empleados muestra que hay una gran participación de personas jóvenes: 34% tiene hasta 
30 años mientras solo el 9% ya está en la etapa de adultos mayores. Si se consideran estos 
resultados de acuerdo a la etnia, los mestizos y aquellos que no se atribuyeron ninguna 
pertenencia étnica son las más jóvenes, mientras los raizales y mulatos son los de mayor 
edad.  
 

Gráfico 18 Distribución reconocimiento étnico entre los rangos de edad 

 
Nota: El 100% para cada categoría étnica, está distribuido en los rangos de edad.  
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 
(Alianza de Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
El 48% de los empleados encuestados vive con al menos su pareja, 32% en unión libre y el 
16% casados, pero el grupo mayoritario son los solteros, el 43%. 
 
Según la composición de los hogares, el 60% de los empleados encuestados, se reconocen 
como jefes de hogar. El 25% de los hogares cuenta con cuatro miembros, seguido por un 
24% que tiene entre 5 y 6 miembros, lo que muestra una participación importante de 
hogares nucleares, relativamente grandes, que viven mayoritariamente en viviendas 
arrendadas (67%) y que dependen económicamente, en un alto porcentaje (77%), de uno o 
dos de sus miembros. Estos datos ponen estos hogares en una situación similar de 
vulnerabilidad, condición generalizada en los otros sectores de la ciudad de ingresos bajos 
y medios bajos, pues los ingresos bajos sumados a la eventual pérdida de uno de los 
miembros del hogar de su fuente ingresos afectaría fuertemente la economía del hogar de 
los encuestados.  
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Gráfico 19 Tamaño de los hogares y dependencia económica 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Los más jóvenes son quienes viven en hogares más numerosos, asunto que requiere una 
indagación mayor para sacar conclusiones más contundentes, pero permite suponer que 
aún están vinculados a su familia de origen. Aunque el estado civil de la persona, en general, 
no explica la cantidad de personas que viven en el hogar, pues para todos los grupos de 
estado civil un poco más del 60% vive en hogares de cuatro o menos miembros. 
 

Tabla 59 Rangos de edad Vs. Tamaño del hogar 
 Cantidad de miembros en el hogar  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 NA Total general 

[24_30] 4 18 13 19 10 3 3 1 1  1  1 74 

[31_40] 2 6 12 11 6 6 3   1 2   49 

[41_50] 2 4 7 10 7 5 2 1 1     39 

[51_60]  4 8 9 4 5 4     1  35 

[61_70] 1 1 1 3 2 2        10 

[71_80] 1 2 1 2 2         8 

Total general 10 35 42 54 31 21 12 2 2 1 3 1 1 215 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Aunque los hogares más numerosos se concentran en las personas provenientes  de algún 
lugar del Valle del Cauca este dato en si mismo no permite atribuir alguna explicación 
relativa al tamaño del hogar, pues al ser tan desigual la distribución la probabilidad d 
eencontrar más tamañaos de hogares distintos en el Valle del Cauca explicaría esta 
diferencia. 
 

Personas que aportan 
económicamente al hogar 

1 29% 

2 48% 

3 13% 

4 7% 

5 3% 

6 0,5% 

NS/NR 0,5% 
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Tabla 60 Departamento/Estado de nacimiento Vs. Tamaño del hogar 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 NA 

Total 
general 

Antioquia  2  2  1 1       6 

Atlántico   1           1 

Caldas  2 2 1 1      1   7 

Caquetá  1 2           3 

Cauca  3 5 4 2 1 1 1      17 

Cesar  2            2 

Cundinamarca   1 2          3 

Huila   1           1 

Meta   1 2          3 

Nariño  1 4 5 4 4        18 

Norte de 
Santander 

1             1 

Putumayo     1                1 

Quindio 1 3   2                6 

Risaralda     1 1                  2 

Sucre   1 1          2 

Tolima    1 1         2 

Valle 6 15 19 32 17 11 6 1 1 1  1 1 111 

Carabobo    1  1 1  1     4 

Caracas  1   1         2 

Cojedes     1          1 

Estado de Zulia  2  1          3 

Lara      1        1 

Maracaibo 1      1       2 

Miranda   1   1     1   3 

Portuguesa  1    1        2 

Tachira  1     1    1   3 

Trujillo     1         1 

NS/NR 1 1 3  1  1       7 

Total general 10 35 42 54 31 21 12 2 2 1 3 1 1 215 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Como un primer indicador del nivel socioeconómico de los trabajadores, independiente al 
tipo de tenencia de la vivienda en la que residen, hay una participación importante de los 
estratos 1 y 2. Es así, como en el caso de las viviendas arrendadas, el 52% están en alguno 
de estos dos primeros estratos; el 61% de las viviendas de tipo familiar son estrato 1 o 2, 
con un 37% adicional en estrato 3; de las viviendas propias, el 52% está en estrato 2 que 
sumadas a las de estrato 1, alcanzan el 77%. Llama la atención en este grupo la presencia 
de dos viviendas estrato cinco, una arrendada y otra propia.  
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Figura 4 Tipo de tenencia de las viviendas y estrato socioeconómico 
 Hombre Mujer Total  

Arrendada 52 91 143 

1 12 20 32 

2 18 25 43 

3 16 43 59 

4 4 1 5 

5  1 1 

NS/NR 2 1 3 

Familiar 15 26 41 

1 3 7 10 

2 4 11 15 

3 7 8 15 

4 1  1 

Propia 20 11 31 

1 4 4 8 

2 10 6 16 

3 4 1 5 

4 1  1 

5 1  1 

Total general 87 128 215 
 

 
 
 

La vivienda donde vive es: 

 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 
(Alianza de Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
En general, son empleados con educación secundaria completa 35%, frente a un 30% que 
cuenta con algún tipo de estudio a nivel superior; no obstante, tan solo 16 empleados están 
estudiando en la actualidad, de los cuales el 63% son mujeres y el 75% tiene edades entre 
los 24 y 30 años. 
 

Tabla 61 Condición de alfabetismo en el grupo de empleados de la Galería Alameda 
 
 

 

Sabe leer y 
escribir: 

Actualmente 
estudia: 

Hombre Mujer Hombre Mujer 

No 3 2 81 118 

Sí 84 126 6 10 
 

 
Empleados que actualmente estudian 

y su rango de edad 

 Hombre Mujer Total 

[24_30] 2 10 12 

[31_40] 4  4 

Total 6 10 16 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 

Arrendada
67%

Familiar
19%

Propia
14%
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Gráfico 20 Distribución de los niveles educativos entre los empleados 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Conforme aumenta el nivel educativo de los empleados, ya no se encuentran casos de 
hogares con más de 7 miembros, los cuales si aparecen en los niveles educativos que están 
por debajo del nivel profesional de estudios.   
 

Tabla 62 Nivel educativo Vs. Tamaño del hogar 
Cantidad de miembros en el hogar   

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 NA Total 

Ninguna 1 1  1          3 

Primaria incompleta 1 4 2 5 3 3 3    1   22 

Primaria completa   3 4 5 5 1   1    19 

Secundaria completa 2 14 12 21 12 7 4 1 1  1  1 76 

Secundaria incompleta 2 4 10 9 3 1   1  1   31 

Técnica/tecnológica completa 2 4 6 7 4 3  1    1  28 

Técnica/tecnológica incompleta 1 3 3 2 3         12 

Profesional completo  2 2 2  1 2       9 

Profesional incompleta 1 3 3 3 1 1 2       14 

Maestría completa   1           1 

Total general 10 35 42 54 31 21 12 2 2 1 3 1 1 215 

 
A diferencia del grupo de mujeres cabeza de hogar y responsables de concesionarios, las 
empleadas que también son jefe de hogar, cuentan en un 50% con estudios de secundaria 
y entre éstas en específico, el 74% logró completar su bachillerato y entre todas las mujeres 
hay un 23% con algún nivel de estudios postsecundarios. No obstante estos datos, sigue 
siendo escasa la participación en niveles educativos superiores que permitieran mejores 
posibilidades para  mejorar las condiciones laborales y económicas de estas mujeres y las 
de sus familias.  
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Tabla 63 Mujeres cabeza de hogar y sus niveles educativos 
Nivel educativo 

Ninguna 1 

Primaria completa 11 

Primaria incompleta 7 

Secundaria completa 26 

Secundaria incompleta 9 

Técnica/tecnológica completa 8 

Técnica/tecnológica incompleta 2 

Profesional completa 2 

Profesional incompleta 4 

Total general 70 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Salvo para los raizales, todos los grupos de auto reconocimiento étnico tienen la mayor 
parte de sus integrantes con estudios superiores a primaria. Pero con diferencias 
importantes, la mayor parte de los indígenas hizo algún grado de secundaria, pero ninguno 
tiene estudios posteriores a este nivel, entre los mulatos solo una persona tiene este nivel 
de estudios. Al menos uno de cada tres mestizos, blancos y sin reconocimiento étnico tienen 
estudios posteriores a la secundaria. Llama la atención que estos datos son mejores que los 
encontrados en las personas que tienen concesiones en la plaza, sin duda la edad es un 
factor decisivo para explicar esta diferencia.  
 

Tabla 64 Niveles educativos y reconocimiento étnico 

 Afro Blanco Indígena Mestizo Mulato Ninguno Raizal Total  

Ninguna  1  2    3 

Primaria incompleta 6 5 3 3 1 3 1 22 

Primaria completa 4 3 1 6 1 2 2 19 

Secundaria incompleta 3 5 7 10 1 5  31 

Secundaria completa 17 9 3 27 2 18  76 

Técnica/tecnol. incompleta 1 2  5  4  12 

Técnica/tecnol. completa 7 5  9  7  28 

Profesional incompleta  2  10  2  14 

Profesional completa  3  3 1 2  9 

Maestría completa 1       1 

Total general 39 35 14 75 6 43 3 215 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
En cuanto a los perfiles ocupacionales, nuevamente son más los hombres que se reconocen 
con habilidades para trabajar en construcción, frente a las mujeres, en este punto. Esta 
relación se mantiene para el caso de las actividades de mantenimiento de zonas verdes y 
seguridad/vigilancia, que son actividades para las que se sienten capacitados los hombres 
en un número superior a las mujeres, esta relación se invierte para los casos de 
manualidades y servicio doméstico, de predominio por parte de las mujeres. Para las 
actividades relacionadas con la fabricación de alimentos, la brecha, a favor de las mujeres, 
no es tan fuerte como en los anteriores.  
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Tabla 65 Perfiles ocupacionales de los trabajadores en la plaza de mercado La Alameda 

 Hombre Mujer Total general 

Construcción 

No 59 120 179 

NS/NR 1 3 4 

Sí 27 5 32 

Fabricación de alimentos 

No 55 77 132 

NS/NR 1 3 4 

Sí 31 48 79 

Manualidades y artesanías 

NS/NR 1 4 5 

No 69 89 158 

Sí 17 35 52 

Mantenimiento de zonas 
verdes 

No 63 110 173 

NS/NR 1 4 5 

Sí 23 14 37 

Seguridad y vigilancia 

No 66 116 182 

NS/NR 1 4 5 

Sí 20 8 28 

Reciclaje 

No 75 111 186 

NS/NR 1 4 5 

Sí 11 13 24 

Servicio doméstico 

No 70 91 161 

NS/NR   4 4 

Sí 17 33 50 

Otro 

No 68 103 171 

NS/NR 4 9 13 

Sí 15 16 31 
Nota: Los valores corresponden a la distribución del total de empleados en cada una de las alternativas. 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Pese a que en el caso de los trabajadores, éstos argumentaron contar con certificación para 
el desempeño en alguna de las anteriores ocupaciones, en más ocasiones que en el caso 
particular de los responsables de concesionarios, por la heterogeneidad de las respuestas 
ofrecidas por los empleados, no es posible determinar que éstas hayan sido otorgadas por 
instituciones de formación o enseñanza. De hecho, algunos argumentan que es gracias a la 
experiencia y a la práctica que pueden desempeñarse en ellas, no obstante, la señalización 
en el mercado laboral, a través de títulos o certificaciones, es mejor remunerada que la no 
presentación de credenciales o señales que certifiquen la formación obtenida.  
 

2.2. Condiciones laborales de los empleados de la Galería 
Alameda 

 

En los concesionarios dedicados a la preparación y venta de comida criolla es donde más 
están ubicados los trabajadores encuestados (20%); le siguen, 14%, quienes laboran en 
concesionarios destinados para la venta de frutas y verduras, otro 14% en concesionarios 
donde se comercializa con carne, luego los destinados a la venta de flores y productos 
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avícolas, ambos con 7% de los empleados. Entre estas actividades económicas, se cuentan 
136 empleados que corresponde al 63% de los consultados. Particularmente, en los 
restaurantes, tanto los de comida criolla como los de comida especializada, son más las 
mujeres que son empleadas frente al número de hombres también contratados, lo 
contrario pasa en los concesionarios de venta de carne: por cada 3 hombres hay 1 mujer.  
 
Tabla 66 Distribución de los empleados según actividad económica de los concesionarios 

en los que trabajan 

  Hombre Mujer Total general 

Restaurante comida criolla 8 34 42 

Fruta y verdura 18 13 31 

Carne 23 8 31 

Flores 5 11 16 

Avícola (pollo, huevo) 4 12 16 

Otro 4 8 12 

Panadería/Cafetería 4 6 10 

Rest. comida especializada (mar, española) 2 7 9 

Lácteos (leche, yogur, queso) 3 3 6 

Esotérico 0 6 6 

Hierbas medicinales 1 4 5 

Vivero 3 2 5 

Desechables (vasos, platos, cubiertos) 3 2 5 

Frutas 2 2 4 

Artesanías (mimbre, canastas)  0 4 4 

Tienda/abarrotes 4 0  4 

Vigilancia/Administración/Transporte 1 3 4 

Pescadería 1 2 3 

Supermercado/tienda 0 1 1 

Baños públicos 1 0 1 

Total general 87 128 215 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 
(Alianza de Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
De acuerdo al auto reconocimiento étnico de los empleados, la población mestiza está 
principalmente ubicada en la venta de carne y en los restaurantes, y en menor medida en 
la venta de frutas y verduras. En esta última actividad también se concentran los que no 
tuvieron auto reconocimiento, así como en la venta de avícolas y en los restaurantes. La 
población blanca está mucho más homogéneamente distribuida, pero entre ellos 
predominan los empleados de la venta de carne. En la población afrodescendiente 
predomina claramente como actividad principal el trabajar en restaurantes, un poco más 
de la mitad de los afrodescendientes encuestados se dedica a esta actividad.  
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Tabla 67 Tipo de actividad económica Vs. Etnia (Empleados plaza de mercado) 

 Afro Blanco Indígena Mestizo Mulato Ninguno Raizal Total  

Artesanías 
(mimbre/canastas) 

1   2  1  4 

Avícola (pollo/huevo) 1 2 1 3 1 8  16 

Baños públicos  1      1 

Carne 2 8 1 15  4 1 31 

Desechables 
(vasos/platos/cubiertos) 

3 1  1    5 

Esotérico 1 3  1  1  6 

Flores 2 3 1 6 1 2 1 16 

Fruta y verdura 5 3 3 11  9  31 

Frutas 3 1      4 

Hierbas medicinales  2 1 1  1  5 

Lácteos 
(leche,yogur,queso) 

 1 1 3 1   6 

Otro  3  5  4  12 

Panadería/Cafetería 1 2  6  1  10 

Pescadería  1 2     3 

Rest. comida 
(mar,española) 

6   2 1   9 

Restaurante comida 
criolla 

13 3 2 13 1 9 1 42 

Supermercado/tienda     1   1 

Tienda/abarrotes 1   2  1  4 

Vigilancia/Admón./Trans
porte 

   2  2  4 

Vivero  1 2 2    5 

Total general 39 35 14 75 6 43 3 215 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 

De acuerdo a la edad los más jóvenes, los menores de 30 años, están trabajando en los 
restaurantes y en menor medida en la venta de Frutas y verduras, así como en las avícolas. 
Los que están entre los treinta y cincuenta también están predominantemente en los 
restaurantes, pero en segundo lugar está la venta de Carne y luego las Frutas y verduras. En 
un número significativamente menor, estas tres actividades también predominan en los 
mayores de cincuenta. Los restaurantes, así como las panaderías, avícolas y pescaderías, 
casi no emplean a nadie mayor de sesenta años, pero las tiendas si lo hacen 
mayoritariamente.  
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Tabla 68 Tipo de actividad económica Vs. Rangos de edad (Empleados plaza de mercado) 

 
[24_30] [31_40] [41_50] [51_60] [61_70] [71_80] 

Total 
general 

Artesanías 
(mimbre/canastas) 

1 1  2   4 

Avícola (pollo/huevo) 11 3 2    16 

Baños públicos 1      1 

Carne 6 6 6 9 1 3 31 

Desechables 
(vasos/platos/cubiertos) 

2 1   2  5 

Esotérico 1 1 3 1   6 

Flores 5 6 3 2   16 

Fruta y verdura 11 6 7 4 2 1 31 

Frutas  1  2 1  4 

Hierbas medicinales 3 1  1   5 

Lácteos 
(leche,yogur,queso) 

 1 2 1 2  6 

Otro 4 5 1 1  1 12 

Panadería/Cafetería 6 1 2 1   10 

Pescadería 1 1 1    3 

Rest. comida especializada 
(mar,española) 

2 3 1 3   9 

Restaurante comida criolla 17 8 10 6  1 42 

Supermercado/tienda     1  1 

Tienda/abarrotes  1   1 2 4 

Vigilancia/Admón./Transp
orte 

2  1 1   4 

Vivero 1 3  1   5 

Total general 74 49 39 35 10 8 215 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
De acuerdo al nivel educativo, aquellos que tiene primaria o menos trabajan principalmente 
en Restaurantes, en Frutas y verduras (el 65% de quienes trabajan en esta actividad tiene 
este nivel educativo) y en Carnes. Aunque hay un menor número de personas con este nivel 
educativo en el sector avícola son más de la mitad de todos los que trabajan en este sector. 
Para quienes tienen estudios de secundaria, completa o incompleta, predominan las 
actividades en Restaurantes y en la venta de Carne. Quienes tienen estudios de 
postsecundaria se concentran en restaurantes y en Frutas y verduras.  
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Tabla 69 Tipo de actividad económica Vs. Nivel educativo (Empleados plaza de mercado) 

 
Ninguna Preescolar 

Primaria 
completa 

Primaria 
incomp. 

Secundaria 
comp. 

Secundaria 
incomp. 

Téc./Tecno
l. comp. 

Téc./Tecno
l. incomp. 

Profesional 
comp. 

Profesional 
incomp. 

Total 
general 

Artesanías 
(mimbre/canastas) 

  1 1 2      4 

Avícola (pollo/huevo)  1 1 7 2 3 1  1  16 

Baños públicos        1   1 

Carne  4 2 10 9 1 1  4  31 

Desechables 
(vasos/platos/cubiertos) 

   4 1      5 

Esotérico    2 1 2  1   6 

Flores   2 8 2 1 2 1   16 

Fruta y verdura 1 5 4 10 3 2 4  2  31 

Frutas  2  1 1      4 

Hierbas medicinales 1  1 1   1 1   5 

Lácteos 
(leche,yogur,queso) 

 2 1  1 1  1   6 

Otro   2 5 1 3 1    12 

Panadería/Cafetería    4  3  1 2  10 

Pescadería    1 1    1  3 

Rest. Comida 
(mar,española) 

 1 1 2 1 2   1 1 9 

Restaurante comida 
criolla 

 3 5 15 5 6 2 3 3  42 

Supermercado/tienda    1       1 

Tienda/abarrotes 1  2   1     4 

Vigilancia/Admón./Trans
porte 

 1    3     4 

Vivero    4 1      5 

Total general 3 19 22 76 31 28 12 9 14 1 215 

Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 
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El promedio de años laborando en alguno de los establecimientos es de 11 años para los 
hombres y de 5 para las mujeres. Teniendo en cuenta los cinco primeros tipos de 
concesionarios, por actividad económica, que contratan mayor cantidad de mujeres y 
considerando una mayor permanencia de las empleadas se puede observar que, el principal 
contratante, los restaurantes de comida criolla, tienen 27% de mujeres empleadas con una 
movilidad de mediano plazo, antigüedad laboral promedio de 5 años; más estable son 
quienes trabajan en fruta y verdura, 10%, y antigüedad de 9 años; avícolas y flores (9% cada 
uno) y antigüedad de 6 años cada uno registra una estabilidad de mediano plazo; la venta 
de carne 6%, da una antigüedad de 8 años en promedio, nuevamente más cercana al largo 
plazo. Los promedios más altos están en Lácteos, con una permanencia importante 17 años, 
y en frutas, con 12 años, pero con número de empleos bajos en número.  
 
Tabla 70 Número de mujeres contratadas por concesionarios según actividad económica 

y años promedio laborando 

 Cantidad Promedio años 

Restaurante comida criolla 34 5 

Fruta y verdura 13 9 

Avícola (pollo/huevo) 12 6 

Flores 11 6 

Carne 8 8 

Otro 8 2 

Rest. comida especializada (mar,española) 7 4 

Panadería/Cafetería 6 1 

Esotérico 6 2 

Hierbas medicinales 4 4 

Artesanías (mimbre/canastas) 4 5 

Lácteos (leche,yogur,queso) 3 17 

Vigilancia/Administración/Transporte 3 9 

Vivero 2 6 

Desechables (vasos/platos/cubiertos) 2 0,4 

Frutas 2 12 

Pescadería 2 2 

Supermercado/tienda 1 6 

Tienda/abarrotes 0 0 

Baños públicos 0 0 

Total/Promedio 128 5 

 
La calidad del empleo se mide no solo por la actividad en sí misma, sino por si se ajusta al 
régimen laboral. El 74% de los encuestados manifiesta contar con un contrato laboral de 
carácter verbal y de éstos el 51% tiene al Sisbén como régimen de salud, mientras el 20% 
no cuenta con ninguna afiliación al sistema. Además, el 28% hace parte del régimen 
contributivo que, por el carácter verbal en el tipo de contratación, existe una alta 
probabilidad de que estén afiliados a este régimen pero en condición de beneficiarios.  
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Tabla 71 Tipo de contrato Vs. Afiliación a régimen de salud  

 
Definido Indefinido Verbal Obra labor 

Prestación 
servicios 

NS/NR 
Total 

general 

Contributivo 12 20 46 2 5   85 

Especial 1 3         4 

Ninguno   3 32       35 

Subsidiado/Sisbén 1 7 81 1     90 

NS/NR           1 1 

Total general 14 33 159 3 5 1 215 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Los contratos vistos por actividad muestran que en artesanías, hierbas medicinales y 
lácteos, el 100% de estos son verbales. Muy cerca a ese porcentaje están los contratos para 
quienes trabajan en restaurantes. Flores y Frutas y verduras también tienen porcentajes 
muy altos de contratos verbales, en ambos casos superiores al 80%. Por el otro lado de la 
contratación la formalizada, los negocios de Desechables y los avícolas tienen porcentajes 
de formalización con contratos indefinidos o definidos superiores al 50%. 
 

Tabla 72 Tipo de actividad económica Vs. Tipo de contrato 

 
Definido Indefinido Verbal 

Obra 
labor 

Prestación 
servicios 

NS/NR 
Total 

general 

Artesanías      4       4 

Avícola (pollo, huevo) 2 7 5   2   16 

Baños públicos   1         1 

Carne 2 5 22 2     31 

Desechables 1 3 1       5 

Esotérico   2 4       6 

Flores   1 14   1   16 

Fruta y verdura 1 2 27   1   31 

Frutas     3     1 4 

Hierbas medicinales     5       5 

Lácteos     6       6 

Otro 1 3 7 1     12 

Panadería/Cafetería 2 2 6       10 

Pescadería   2 1       3 

Rest. comida especializada    2 7       9 

Restaurante comida criolla 1 1 40       42 

Supermercado/tienda   1         1 

Tienda/abarrotes     3   1   4 

Vigilancia/Admón/Transp 4           4 

Vivero   1 4       5 

Total general 14 33 159 3 5 1 215 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 
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En términos del total de los empleados encuestados, 39% está afiliado al sistema de salud 
bajo el régimen contributivo, 42% por régimen subsidiado mientras otro 16% no cuenta con 
afiliación alguna.  
 

Gráfico 21 Distribución de los hombres y mujeres en los diferentes regímenes de salud 

 
Nota: La suma de todos los porcentajes corresponde al 100% de los 215 empleados encuestados.  
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Gráfico 22 Distribución regímenes de salud en los rangos de edad (Empleados plaza de 

mercado) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 
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Tabla 73 Régimen de salud Vs. Etnia (Empleados plaza de mercado) 

 Afro Blanco Indígena Mestizo Mulato Ninguno Raizal Total  

Contributivo 12 16 4 31 1 21  85 

Especial  1  2 1   4 

Ninguno 7 5  14 3 6  35 

NS/NR 1       1 

Subsidiado/Sisbén 19 13 10 28 1 16 3 90 

Total general 39 35 14 75 6 43 3 215 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Las tablas anteriores no permiten hacer inferencias diferentes a las ya mencionadas. La 
etnia no muestra comportamientos distintos a los considerados en los párrafos anteriores, 
como tampoco la edad. Es claro que la población menor de 40 años, la más joven es la que 
menos afiliaciones tiene, asociado al tipo de contrato. En cuanto al nivel educativo llama la 
atención que el 41% de quienes tuvieron estudios superiores no tenga ninguna afiliación al 
sistema, situación que es mucho menor en los que tienen primaria o menos, en donde no 
estar afiliado es del 14%. 
 

Tabla 74 Nivel educativo Vs. Régimen de salud (Empleados plaza de mercado) 

 Contributivo Especial Ninguno Subsidiado/Sisbén NS/NR Total 

Ninguna 1   2  3 

Primaria completa 6  2 11  19 

Primaria incompleta 4  4 14  22 

Secundaria completa 34 2 9 31  76 

Secundaria incompleta 8 1 3 18 1 31 

Técnica/tecnológica 
completa 

19  4 5  28 

Técnica/tecnológica 
incompleta 

3  3 6  12 

Profesional completo 4 1 3 1  9 

Profesional incompleta 6  6 2  14 

Maestría completa   1   1 

Total general 85 4 35 90 1 215 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Cuando se revisa la información dada acerca de quién asume el pago de la afiliación al 
régimen de salud, el 48% de los encuestados reconoce que no realiza pago alguno ya que 
es beneficiario. El 16% comparte el pago con su empleador, mientras otro 12% lo asume 
solo el empleado, por lo cual se despeja la duda acerca de su condición de afiliación fuera 
más como beneficiarios que como cotizantes.  
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Gráfico 23 . ¿Quién paga la afiliación al régimen de salud? Empleados 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería 
Alameda 2019 (Alianza de Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
En el caso de la cotización a pensión, la evidencia es desalentadora: 166 empleados no 
tienen cotización a pensión; del 23% que sí tienen predominan las mujeres, son 59%.  
 

Gráfico 24 Condición de la cotización a pensión entre los trabajadores 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería 
Alameda 2019 (Alianza de Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Así, entre las alternativas que presentan aquellos que en la actualidad no están cotizando, 
le apuntan a financiar su vejez con ahorros que, en el mejor de los casos, ya los están 
haciendo (30%), pero habría saber en qué montos y a través de qué sistema y en el peor 
escenario, están esperanzados en algún momento poder empezar a ahorrar para su vejez, 
opción con un porcentaje similar a la anterior.  El 20% confía en poder montar un negocio. 
Esta expectativa, sumada a las ofrecidas por los concesionarios en los resultados del 
apartado previo, podría ser una alternativa ofrecida dentro de la misma plaza. 
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Tabla 75  Alternativas para financiar su futuro durante la vejez (Empleados plaza de 
mercado) 

  Hombre Mujer Total general 

Preparando a los 
hijos 

No 57 73 130 

NS/NR 1 1 2 

Sí 10 24 34 

Montando un 
negocio 

No 49 72 121 

NS/NR 1 1 2 

Sí 18 25 43 

Guardando dinero 
para el futuro 

No 40 59 99 

NS/NR 1 1 2 

Sí 27 38 65 

Esperando para 
ahorrar 

No 38 59 97 

NS/NR 1 1 2 

Sí 29 38 67 

Otra 

No 60 87 147 

NS/NR 1 1 2 

Sí 7 10 17 
Nota: Los valores corresponden a la distribución del total de empleados en cada una de las alternativas. 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Tabla 76 Nivel educativo Vs. Opción para financiar la vejez (Empleados plaza de 

mercado) 

 

Preparando 
a los hijos 

Cotizando 
pensión 

Montando 
un negocio 

Guardando dinero 
para el futuro 

Esperando 
para ahorrar 

Otra 

Ninguna 9%   2%   

Primaria completa 12% 13% 9% 8% 6% 12% 

Primaria incompleta 12% 4% 7% 11% 7% 12% 

Secundaria completa 24% 35% 28% 35% 28% 24% 

Secundaria incompleta 18% 13% 14% 6% 24%  

Téc./Tecnol. completa 9% 15% 19% 17% 15% 18% 

Téc./Tecnol. incompleta 6%  7% 6% 7% 12% 

Profesional completo  8% 2% 3% 1% 6% 

Profesional incompleto 12% 13% 14% 12% 10% 18% 

Total general 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Es claro que los que tienen primaria o menos le apuestan preferentemente a sus hijos para 
el futuro, le apuestan poco al ahorro o a montar un negocio. Los que tienen secundaria, 
completa o incompleta tienen como primera opción empezar a  ahorrar en algún momento, 
y luego tienen como opción cotizar para la pensión. Este grupo tienen una fuerte presencia 
en todas las opciones consideradas. Mientras que aquellos que tienen estudios 
postsecundarias están divididos entre montar un negocio o guardando dinero para el 
futuro.   
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Tabla 77 Edad Vs. Opción para financiar la vejez (Empleados plaza de mercado) 

 

Preparando a 
los hijos 

Cotizando 
pensión 

Montando un 
negocio 

Guardando dinero 
para el futuro 

Esperando 
para ahorrar 

Otra 

[24_30] 18% 33% 35% 46% 42% 35% 

[31_40] 29% 23% 28% 31% 28% 24% 

[41_50] 18% 17% 16% 8% 15% 24% 

[51_60] 24% 17% 14% 12% 9% 18% 

[61_70] 6% 10% 5%  1%  

[71_80] 6%  2% 3% 4%  

Total 
general 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Llama la atención las abundantes respuestas de los más jóvenes que confían en sus hijos 
para su pensión. Lo que podría ser un eco de las expectativas que podrían tener sus padres 
sobre ellos mismos, o la esperanza que sus hijos tendrán mejores condiciones. 
Considerando el auto reconocimiento por etnia, aquellos que no se identificaron con ningún 
grupo étnico son los que más cotizan para pensión y son, junto con los indígenas quienes 
menos ven la posibilidad de montar un negocio.   
 

Tabla 78 Etnia Vs. Opción para financiar la vejez (Empleados plaza de mercado) 

 

Preparando a 
los hijos 

Cotizando 
pensión 

Montando un 
negocio 

Guardando dinero 
para el futuro 

Esperando 
para ahorrar 

Otra 

Afro 18% 8% 19% 14% 18% 18% 

Blanco 24% 10% 26% 22% 21% 18% 

Indígena 6% 4% 7% 6% 7% 6% 

Mestizo 29% 38% 37% 38% 39% 47% 

Mulato  6% 5% 3% 4% 12% 

Ninguno 21% 33% 7% 15% 10%  

Raizal 3%   2%   

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Los salarios tienen un comportamiento relativamente satisfactorio, dadas las condiciones 
de ventas diarias y ganancias reportadas por los concesionarios.  Cerca de la mitad de los 
empleados, un 49%, reporta recibir un salario mínimo o más al mes. Entremedio y un salario 
mínimo hay un 38% y el resto está por debajo de medio salario mínimo. El 53% recibe el 
pago de su labor diariamente, tema asociado a la relativamente baja bancarización y al 
sistema de llevado de cuentas de los concesionarios, es decir, a la informalidad. Los pagos 
semanales y quincenales rondan el 20%. Como es de esperar, los pagos diarios predominan 
en los montos más bajos de salario y los semanales y quincenales en los más altos. 
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Tabla 79 Distribución salarial y periodicidad de pago 

 
Tabla 80 Nivel educativo Vs. Promedio salario en COP (Empleados plaza de mercado) 

 - $29 [$30;$49] [$50;$99] [$100;$199] [$200;$299] + $300 NS/NR Total 

Ninguna   2  1   3 

Primaria completa 2 7 2 1  6 1 19 

Primaria incompleta 5 9  2 3 2 1 22 

Secundaria completa 10 35 2 5 10 14  76 

Secundaria incompleta 4 16 2 1 3 4 1 31 

Técnica/tecnol. completa 7 8  1 1 10 1 28 

Técnica/tecnol. 
incompleta 

2 5 1 1 2 1  12 

Profesional completo 2 2   3 2  9 

Profesional incompleta 3 6 1 1  3  14 

Maestría completa  1      1 

Total general 35 89 10 12 23 42 4 215 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 Hombre Mujer Total general 

Menos de  $29.999 15 20 35 

A diario 14 18 32 

Quincenal 1 0 1 

Semanal 0 2 2 

[$30.000;$49.000] 38 51 89 

A diario 33 43 76 

Quincenal 2 0 2 

Semanal 3 8 11 

[$50.000;$99.000] 4 6 10 

A diario 3 2 5 

Otro 1 0 1 

Semanal 0 4 4 

[$100.000;$199.000] 4 8 12 

A diario 1 1 2 

Mensual 1 0 1 

Quincenal 0 3 3 

Semanal 2 4 6 

[$200.000;$299.000] 7 16 23 

Mensual 0 1 1 

Quincenal 0 5 5 

Semanal 7 10 17 

Más de $300.000 15 27 42 

Mensual 2 5 7 

Quincenal 12 21 33 

Semanal 1 1 2 

NS/NR 4 0 4 

NS/NR 1 0 1 

Otro 2 0 2 

Semanal 1 0 1 

Total general 87 128 215 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 
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El nivel educativo no muestra grandes diferencias en cuanto a aquellos que gana menos de 
cien mil pesos, el peso relativo de cada grupo es más o menos similar. Las diferencias son 
evidentes en los pagos superiores, pues uno de cada tres personas que tienen estudios 
superiores, completos o incompletos gana más de un salarios mínimo.  
 

Tabla 81 Rango de edad Vs. Promedio salario en COP (Empleados plaza de mercado) 

 - $29 [$30;$49] [$50;$99] [$100;$199] [$200;$299] + $300 NS/NR Total 

[24_30] 12 33 3 3 9 14  74 

[31_40] 8 27  3 4 7  49 

[41_50] 5 14 3 2 4 10 1 39 

[51_60] 7 10  4 4 8 2 35 

[61_70]  2 4  1 3  10 

[71_80] 3 3   1  1 8 

Total 35 89 10 12 23 42 4 215 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Por edad resulta evidente que los salarios altos están concentrado en los menores de 40 
años, aunque casi uno de cada tres que está en el rango entre 50 y 60 tiene un salario que 
se puede considerar como alto en este contexto. Para los mayores de sesenta, menos del 
20% tiene un salario alto.  
 

Tabla 82 Valor promedio de ganancias semanales Vs. Afiliación a salud 

 
Contributivo Especial Ninguno NS/NR 

Subsidiado/
Sisbén 

Total 
general 

Menos de  $29.999 8  9  18 35 

[$30.000;$49.000] 29 1 20  39 89 

[$50.000;$99.000] 1    9 10 

[$100.000;$199.000] 4  2  6 12 

[$200.000;$299.000] 12  3  8 23 

Más de $300.000 29 3 1  9 42 

NS/NR 2   1 1 4 

Total general 85 4 35 1 90 215 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Tabla 83 Estrategia para financiar la vejez y régimen de salud 

  Contributivo Especial Ninguno Subsidiado/Sisbén Total 

Nada 
No 72 4 25 63 164 

Sí 10  3 10 23 

Preparando a 
los hijos 

No 59 4 20 47 130 

Sí 13  5 16 34 

Cotizando 
pensión 

No 39 1 21 55 116 

Sí 33 3 4 8 48 

Montando un 
negocio 

No 52 3 20 46 121 

Sí 20 1 5 17 43 
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Guardando 
dinero para el 

futuro 

No 39 4 13 43 99 

Sí 33  12 20 65 

Esperando 
para ahorrar 

No 48 3 11 35 97 

Sí 24 1 14 28 67 

Otra 
No 65 3 23 56 147 

Sí 7 1 2 7 17 

Nota: Los valores corresponden a la distribución del total de empleados en cada una de las alternativas. 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Tabla 84 Departamento/Estado de origen Vs. Promedio salario en COP (Empleados plaza 

de mercado) 

 

Menos 
de $29 

[$30;$49] [$50;$99] [$100;$199] [$200;$299] 
Más 
de 

$300 
NS/NR 

Total 
general 

Antioquia  4    2  6 

Atlántico       1 1 

Caldas 1 3  1 1  1 7 

Caquetá     2 1  3 

Cauca 4 6 1 1 1 4  17 

Cesar  2      2 

Cundinamarca  1 1   1  3 

Huila      1  1 

Meta 1 1   1   3 

Nariño 3 8  1 1 4 1 18 

Norte de Stder  1      1 

Putumayo     1   1 

Quindío 1 4 1     6 

Risaralda  1 1     2 

Sucre  2      2 

Tolima      1 1 2 

Valle 17 43 6 7 12 26  111 

Carabobo 1 3      4 

Caracas 1    1   2 

Cojedes   1      1 

Estado de Zulia 1 2      3 

Lara  1      1 

Maracaibo  1  1    2 

Miranda 2 1      3 

Portuguesa  1    1  2 

Táchira 1 1  1    3 

Trujillo  1      1 

NS/NR 2 1   3 1  7 

Total general 35 89 10 12 23 42 4 215 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 



 78 

Teniendo en cuenta las condiciones laborales hasta aquí descritas, las cuales pueden 
catalogarse como precarias, no es extraño que el 45% quiera cambiar de empleo, siendo la 
razón primordial, la de mejorar el nivel de ingresos.  
 

Tabla 85 Razones por las cuales desea cambiarse a otro empleo 

  
Hombre Mujer 

Total 
general 

Por sus 
capacidades/formación 

No 25 42 67 

Sí 13 16 29 

Mejorar ingresos 
No 10 10 20 

Sí 28 48 76 

Trabajar menos horas 
No 23 38 61 

Sí 15 20 35 

Trabajar más horas 
No 37 54 91 

Sí 1 4 5 

El empleo actual es 
temporal 

No 26 44 70 

Sí 12 14 26 

Problemas en el 
trabajo actual 

No 37 55 92 

Sí 1 3 4 

No le gusta el empleo 
actual 

No 32 53 85 

Sí 6 5 11 

Otro motivo 
No 34 52 86 

Sí 4 6 10 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
A pesar de los deseos de cambiar de empleo, las expectativas en el corto plazo sugieren que 
de haber un cambio, no sería pronto. No descartan la idea de conseguir un empleo estable 
durante el año en curso e incluso, montar un negocio; también esperan que el 
establecimiento donde laboran se expanda.  
 

Gráfico 25 Expectativas de los empleados para este 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 
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Gráfico 26 Otras expectativas para este 2019 

 
 

Tabla 86 Expectativa para 2019 según sexo (Empleados plaza de mercado) 

 
Hombre Mujer 

Total 
general 

Apertura/expansión establecimiento 10 24 34 

Cambiar de ciudad 3 5 8 

Cambiar lugar de trabajo con igual actividad 2 3 5 

Cambiar lugar de trabajo y actividad 10 12 22 

Conseguir trabajo formal/estable 13 28 41 

Continuar misma actividad y lugar  35 45 80 

NS/NR 1 0 1 

Otra 13 11 24 

Total general 87 128 215 

 
Por género la expectativa de cambio en un futuro tiene más o menos la misma tendencia 
entre hombres y mujeres. Sin embargo, en las mujeres es un poco menos pronunciada la 
intención de mantener el mismo empleo y hay una puesta superior a los hombres en tener 
otro trabajo más estable, y claramente en pensar en abrir un negocio. La mayor 
disponibilidad a abrir un nuevo negocio está entre quienes no marcaron alguna forma de 
autoreconocimiento. 
 

Tabla 87 Expectativa para 2019 Vs. Etnia (Empleados plaza de mercado) 

 Afro Blanco Indígena Mestizo Mulato Ninguno Raizal Total 

Apertura/expansión establecimiento 5 4 2 12 1 10  34 

Cambiar de ciudad 1 2  1 1 3  8 

Cambiar lugar de trabajo con igual 
actividad 

 1  3  1  5 

Cambiar lugar de trabajo y actividad 9 5 1 4 1 2  22 

Conseguir trabajo formal/estable 9 5 2 15 2 7 1 41 

Continuar misma actividad y lugar  11 15 9 33 1 11  80 

NS/NR 1       1 

Otra 3 3  7  9 2 24 

Total general 39 35 14 75 6 43 3 215 
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Tabla 88 Nivel educativo Vs. Expectativas para 2019 (Empleados plaza de mercado) 

 

Apertura/expan
sión 

establecimiento 

Cambiar de 
ciudad 

Cambiar lugar 
de trabajo con 
igual actividad 

Cambiar lugar 
de trabajo y 

actividad 

Conseguir 
trabajo 

formal/estable 

Continuar 
misma 

actividad y 
lugar 

NS/NR Otra 
Total 

general 

Ninguna      3   3 

Primaria 
completa 

2 1  2 1 9  4 19 

Primaria 
incompleta 

2   4 3 10  3 22 

Secundaria 
completa 

13 5 2 6 17 28  5 76 

Secundaria 
incompleta 

5 1 1 2 4 13 1 4 31 

Técnica/tecnoló
gica completa 

5 1  3 4 12  3 28 

Técnica/tecnoló
gica incompleta 

2   2 4 2  2 12 

Profesional 
completo 

2  2 2 3    9 

Profesional 
incompleta 

3   1 4 3  3 14 

Maestría 
completa 

    1    1 

Total general 34 8 5 22 41 80 1 24 215 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 
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De acuerdo al nivel formativo, quienes menos interesados están en mantener las cosas 
como están son los de primaria o menos, el 50% dio esta respuesta. Para los de secundaria 
ese porcentaje desciende al 38% y para los de postsecundaria, al 27%. Este último grupo es 
el más interesado en conseguir un trabajo estable, respondió así el 25%, muy superior a los 
demás grupos que tiene esta opción por debajo del 15%. 
 
A la hora de evaluar la suficiencia de los ingresos laborales para suplir las necesidades del 
hogar, el 65% los considera como suficientes; de quienes los juzgan como insuficientes, el 
74% reciben sus pagos a diario. Solo fueron hombres los que los evaluaron como “más que 
suficientes” el salario devengado, aunque representan muy pocos casos.  
 

Figura 5 Percepción frente a la suficiencia de los ingresos 
 

 
 

 

 
 
 

 Hombre Mujer 

Insuficientes 18 35 

Más que 
suficientes 

4  

NS/NR 11 6 

Suficientes 54 87 

Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Como bien puede esperarse, de quienes consideran insuficiente su pago para suplir las 
necesidades de sus hogares son aquellos que tienen la paga diaria, no obstante la mayoría 
de los que reciben pago diario consideran que lo recibido como pago por su trabajo es 
suficiente.   
 

Tabla 89 Percepción suficiencia de los ingresos laborales Vs. Periodicidad de pago 

 
Insuficientes 

Más que 
suficientes 

NS/NR Suficientes Total general 

A diario 39 1 8 67 115 

Semanal 7 1 5 30 43 

Quincenal 6 1 3 34 44 

Mensual    9 9 

Otro 1 1  1 3 

NS/NR   1  1 

Total general 53 4 17 141 215 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza 
de Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 
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Tabla 90 Percepción suficiencia de ingresos laborales Vs. Etnia (Empleados plaza de 
mercado) 

 Afro Blanco Indígena Mestizo Mulato Ninguno Raizal Total general 

Insuficientes 13 4 4 22 1 8 1 53 

Más que suficientes  1  2  1  4 

NS/NR 4 2 2 3 1 5  17 

Suficientes 22 28 8 48 4 29 2 141 

Total general 39 35 14 75 6 43 3 215 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Donde más inconformidad con el salario es en la población afrodescendiente, así lo 
manifestó uno de cada tres, bastante menos que las poblaciones mestizas y quienes no se 
auto reconocieron como pertenecientes a algún grupo étnico, allí la frecuencia de esta 
respuesta rondó el 20%. Por grupos de edad los más insatisfechos son los que tienen entre 
50 y 60, uno de cada tres de este grupo dio esta respuesta.  
 

Tabla 91 Percepción suficiencia de ingresos laborales Vs. Rangos de edad (Empleados 
plaza de mercado) 

 [24_30] [31_40] [41_50] [51_60] [61_70] [71_80] Total general 

Insuficientes 18 12 8 10 1 4 53 

Más que suficientes  2 1 1   4 

NS/NR 6 7 2 2   17 

Suficientes 50 28 28 22 9 4 141 

Total general 74 49 39 35 10 8 215 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Tabla 92 Nivel educativo Vs. Percepción suficiencia ingresos laborales (Empleados) 

 
Insuficientes 

Más que 
suficientes 

NS/NR Suficientes Total  

Ninguna    3 3 

Primaria completa 6 1  12 19 

Primaria incompleta 8  1 13 22 

Secundaria completa 20  7 49 76 

Secundaria incompleta 7 1 5 18 31 

Técnica/tecnol completa 3 1 2 22 28 

Técnica/tecnol incompleta 1   11 12 

Profesional completo 3  1 5 9 

Profesional incompleta 5 1 1 7 14 

Maestría completa    1 1 

Total general 53 4 17 141 215 

 
Por nivel educativo los más satisfechos con su pago son los de estudios postsecundarios y 
consecuentemente los más insatisfechos son los de primaria o menos, en los que uno de 
cada tres dijo estar insatisfecho, en secundaria los insatisfechos son uno de cada cuatro.  
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La cercanía de los empleados al sistema financiero es muy poca. Tan solo el 31% manifestó 
tener algún producto financiero. 
 

Tabla 93 Usted tiene una cuenta de ahorros o algún tipo de servicio financiero 
(Empleados plaza de mercado) 

 
Hombre Mujer 

Total 
general 

No 27% 41% 69% 

Sí 13% 18% 31% 

Total general 40% 60% 100% 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta 
Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 
(Alianza de Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Aproximadamente 62 personas, que corresponden al 29% del total de encuestados, realizó 
un préstamo o adeuda uno, con destino principal (45%) el de saldar deudas personales, 10% 
para educación y 35% con otra finalidad.   
 

Tabla 94 Realizó algún tipo de préstamos o está pagando uno 

 Hombre Mujer Total general 

No 29% 42% 71% 

Sí 11% 18% 29% 

Total general 40% 60% 100% 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico 
Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de Universidades: ICESI 
y Universidad del Valle) 

 
Gráfico 27 Destino del préstamo solicitado 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
La principal fuente para solicitar el préstamo fueron las entidades bancarias. Luego, en 
estricto orden, está el recurrir a los agiotistas o “gota a gota”, instituciones de 
microfinanzas, amistades y, por último, la familia. Como se ve los mayores reportan pocas 
deudas, pero aquellos de menor nivel de escolaridad son los que más prestamos tienen, sin 

Educación/Capacitación
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importar la fuente. El perfil típico de una persona que acude a un agiotista es un hombre, 
entre 50 y sesenta años, mestizo, con la primeria incompleta. 
 

Tabla 95 Fuente de solicitud del préstamo 

  Hombre Mujer Total general 

Familiar 
No 35% 55% 90% 

Sí 3% 6% 10% 

Amigo 
No 32% 55% 87% 

Sí 6% 6% 13% 

Agiotista 
No 31% 52% 82% 

Sí 8% 10% 18% 

Banco 
No 24% 31% 55% 

Sí 15% 31% 45% 

Institución 
Microfinanzas 

No 29% 56% 85% 

Sí 10% 5% 15% 

Otro 
No 39% 56% 95% 

Sí 0% 5% 5% 

NA 63 90 153 
Nota: Los porcentajes corresponden a la distribución del total de empleados que solicitaron crédito, en cada una de las 
alternativas. Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 
(Alianza de Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Tabla 96 Casos sobre fuente de solicitud de préstamos según rangos de edad 
 Familiar Amigo Agiotista Banco Microfinanzas Otro 

[24_30] 2 4 1 3 1  

[31_40] 1 2 3 10 3 2 

[41_50]   1 7 3  

[51_60] 2 2 5 5 2 1 

[61_70] 1   3   

[71_80]   1    

[81_90]       

Más de 90       

Total general 6 8 11 28 9 3 

 
Tabla 97 Casos sobre fuente de solicitud de préstamos según nivel educativo 

 Familiar Amigo Agiotista Banco Microfinanzas Otro 

Ninguna    1   

Preescolar       

Primaria completa 2 2 5 3 3  

Primaria incompleta    3   

Secundaria completa 1 1 4 12 2  

Secundaria incompleta  1 1 6 1 2 

Técnica/Tecnológica completa 2 2 1 1 1 1 

Técnica/Tecnológica incompleta     1  

Profesional completo 1   1 1  

Profesional incompleto  2  1   

Maestría completa       

Total general 6 8 11 28 9 3 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 
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Tabla 98 Casos sobre fuente de solicitud de préstamos según etnia 

 
Familiar Amigo Agiotista Banco 

Inst. 
Microfinanzas 

Otro 

Afrocolombiano 1  1 4 1  

Blanco  1 1 6 4  

Indígena  1  3  2 

Mestizo 2 3 5 10 2 1 

Mulato 1 1  1   

Ninguno  1 2 3 2  

Raizal 2 1 2 1   

Total general 6 8 11 28 9 3 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
 

2.3. Casos específicos de empleados en la plaza de mercado La 
Alameda 

 

2.3.1. Empleados colombianos que han sido víctimas del 
conflicto armado  

 
La historia violenta colombiana ha dejado grandes secuelas en su población; quizás más en 
quienes les ha tocado vivir en carne propia que a quienes la han presenciado o conocido a 
través de los medios de comunicación. Más allá de esto, no puede negarse ni esconderse 
cuán vulnerables son todos los colombianos a la violencia y a sus repercusiones, de hecho, 
un muy buen ejemplo, es la situación de los empleados de la plaza de mercado encuestados 
que manifestaron haber sido víctimas de la violencia.  
 
Para este ejercicio, 45 personas de los 215 empleados encuestados se reconocieron como 
víctimas del conflicto armado colombiano, siendo el 40% oriundos del Valle del Cauca 
mientras 60% del total tiene menos de 40 años; 22% se identifican como afrocolombianos. 
 

Figura 6 Empleados que han sido víctimas del conflicto armado 
 

 

Departamento de origen víctimas del conflicto 

 
Hombre Mujer 

Total 
general 

Antioquia  2 2 

Caldas 2  2 

Caquetá 2 1 3 

Cauca 1 5 6 

Cesar 2  2 

Meta  1 1 

Nariño 3 6 9 

Quindio 1 1 2 

Valle 5 13 18 

No
78%

NS/NR
1%

Sí
21%

Víctima del conflicto armado
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Total general 16 29 45 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Tabla 99 Edades y etnia de los empleados que han sido víctimas del conflicto armado 

 
Edades Vs. Sexo 

 
Hombre Mujer 

Total 
general 

[24_30] 5 10 15 

[31_40] 3 9 12 

[41_50] 4 4 8 

[51_60] 3 5 8 

[61_70]  1 1 

[71_80] 1  1 

Total general 16 29 45 
 

Etnia Vs. Sexo 

 Hombre Mujer Total general 

Afro 4 6 10 

Blanco 2 2 4 

Indígena 1 3 4 

Mestizo 6 9 15 

Negro  6 6 

Ninguno 2 3 5 

Raizal 1  1 

Total general 16 29 45 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Un 44% cuenta con hogares nucleares de 4 o 5 miembros en comparación a 20% con 
hogares que están conformados por dos personas. Del total, el 89% manifiesta que sus 
hogares dependen de los ingresos de 1 o 2 miembros.  
 

Gráfico 28 Tamaño de hogares y dependencia económica 
 

 

 

 

 
 
 

Miembros que aportan al hogar 

 Hombre Mujer 
Total 

general 

1 6 9 15 

2 7 18 25 

3 2 1 3 

4 1 1 2 

Total 
general 

16 29 45 

Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
El 69% vive en casas bajo la modalidad de arriendo. 42% habita en barrios cuyo estrato 
moda es 1, 24% en estrato 2 y el restante 33% en estrato 3.  
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Tabla 100 Tenencia de vivienda y estrato socioeconómico 

 Estrato socioeconómico  

 
1 2 3 

Total 
general 

Arrendada 12 9 10 31 

Familiar 3 1 5 9 

Propia 4 1  5 

Total general 19 11 15 45 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
En términos de educación, el 49% cuenta con estudios a nivel secundario, no obstante, son 
las mujeres las que en mayor medida cuentan con secundaria completa. Otro 33% solo 
cuenta con estudios de primaria mientras solo un 7% manifiesta tener estudios incompletos 
a nivel profesional. 
 

Gráfico 29 Distribución de los niveles educativos entre los empleados que han sido 
víctima del conflicto 

 
 

 Hombre Mujer Total general 

Primaria completa 2 4 6 

Primaria incompleta 4 5 9 

Secundaria completa 3 10 13 

Secundaria incompleta 6 3 9 

Técnica/tecnológica completa 1 4 5 

Profesional incompleta  3 3 

Total general 16 29 45 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
En cuanto a sus condiciones laborales, se encuentran contratados en diversidad de 
concesionarios sin que se identifique la supremacía de algún tipo de actividad económica. 
El 60% recibe su pago a diario y solo el 7% recibe su salario mensualmente. La norma es que 
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puedan acceder al sistema de salud gracias al Sisbén (67%) y que no estén cotizando para 
su pensión (89%).  
 

Tabla 101 Actividad económica en la que laboran 

 Hombre Mujer Total 

Artesanías (mimbre/canastas)  2 2 

Avícola (pollo/huevo) 1 1 2 

Carne 5 2 7 

Desechables (vasos/platos/cubiertos)  1 1 

Flores  5 5 

Fruta y verdura 3 2 5 

Frutas 1 1 2 

Hierbas medicinales 1  1 

Panadería/Cafetería  2 2 

Pescadería  1 1 

Rest. comida especializada (mar,española) 1 2 3 

Restaurante comida criolla 1 8 9 

Vivero 1 1 2 

Otro 2 1 3 

Total general 16 29 45 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Tabla 102 Regímen de salud Vs. Cotización a pensión 

 No NS/NR Sí Total general 

Contributivo 9  3 12 

Ninguno 2   2 

NS/NR  1  1 

Subsidiado/Sisbén 29  1 30 

Total general 40 1 4 45 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
El 42% recibe un salario que no supera los $50.000 diarios. Como es de esperarse, quienes 
ganan más de $300.000, los reciben mensualmente, pero solo representan el 18% de estos 
empleados en especial.  
 

Tabla 103. Promedio salarial devengado y periodicidad de pago 

 
A dario Mensual NS/NR Quincenal Semanal 

Total 
general 

Menos de  $29.999 7     7 

[$30.000;$49.000] 18    1 19 

[$50.000;$99.000] 2    1 3 

[$100.000;$199.000]    1 2 3 

[$200.000;$299.000]    2 2 4 

Más de $300.000  3  5  8 

NS/NR   1   1 

Total general 27 3 1 8 6 45 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 
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Por otro lado, quienes consideran que los ingresos laborales son insuficientes, manifestaron 
en mayor proporción el deseo de cambiar de trabajo que quienes consideran suficiente el 
salario que devengan.  
 

Tabla 104 Suficiencia de ingresos y deseo por cambiar de trabajo 

 
No Sí 

Total 
general 

Insuficientes 5 13 18 

NS/NR 4 2 6 

Suficientes 13 8 21 

Total general 22 23 45 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico 
Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de Universidades: 
ICESI y Universidad del Valle) 

 

2.3.2. Empleados migrantes venezolanos  
 
De los 30 empleados venezolanos que están en la muestra de encuestados se tiene que la 
mitad tienen menos de 30 años e igual proporción son solteros mientras 30% son casados.  
 

Tabla 105 Sexo, edades y estado civil de los empleados migrantes venezolanos 
 

Rangos de edad 

 Hombre Mujer Total  

[24_30] 7 9 16 

[31_40] 4 3 7 

[41_50] 1 4 5 

[51_60]  2 2 

Total general 12 18 30 
 

Estado civil 

 Hombre Mujer Total 

Casado/a 5 5 10 

Separado/a 
Divorciado/a 

 1 1 

Soltero/a 4 11 15 

Unión libre 3 1 4 

Total general 12 18 30 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Cuentan con niveles educativos que van desde secundaria hasta posgrado.  
 

Tabla 106 Nivel educativo Vs. Sexo para los empleados migrantes venezolanos 

 
Hombre Mujer 

Total 
general 

Secundaria completa 3 6 9 

Secundaria incompleta 2 1 3 

Técnica/tecnológica completa 1 2 3 

Técnica/tecnológica incompleta  2 2 

Profesional completo 2 3 5 

Profesional incompleta 4 3 7 

Maestría completa  1 1 

Total general 12 18 30 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 
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Se están desempeñando en diversas actividades económicas, no obstante, hay una 
participación importante como empleados en restaurantes de comida criolla pues el 40% 
labora en este tipo de concesionarios. La gran mayoría, 83% manifiesta que cuentan con un 
contrato laboral de carácter verbal. El 50% recibe diariamente entre $30.000 y menos de 
$50.000 como jornal, siendo este rango de ingreso y esta periodicidad de pago la que 
impera en el caso de estos empleados. Un 63% tiene deseos de cambiar de trabajo.  
 

Figura 7 Información laboral de los empleados migrantes venezolanos 
 

Actividad económica en la que laboral 

 
Hombre Mujer 

Total 
general 

Avícola 
(pollo/huevo) 

1  1 

Baños públicos 1  1 

Carne 1  1 

Esotérico  2 2 

Flores 1 1 2 

Fruta y verdura 3 2 5 

Hierbas medicinales  1 1 

Panadería/Cafetería  1 1 

Pescadería 1  1 

Rest. comida 
(mar,española) 

 3 3 

Restaurante comida 
criolla 

4 8 12 

Total general 12 18 30 

 
Rango de ingreso salarial (COP) y periodicidad de 

pago 

 
Diario 15 días 8 días 

Total 
general 

 Menos  $29 6 1 1 8 

[$30;$49] 14  1 15 

[$100;$199] 1 1  2 

[$200;$299]   4 4 

Más de $300  1  1 

Total general 21 3 6 30 
 

 
Tipo de contrato 

 
Hombre Mujer 

Total 
general 

Definido 1 1 2 

Indefinido 2 1 3 

Verbal 9 16 25 

Total general 12 18 30 

 
 

Regímen de salud y cotización a pensión 

 
No Sí 

Total 
general 

Contributivo 4 1 5 

Ninguno 20 4 24 

Subsidiado/Sisbén 1  1 

Total general 25 5 30 

 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Sorprende que, a pesar de las condiciones laborales que presentan: salarios bajos, nula 
protección social, el 63% considere suficientes los ingresos laborales que diariamente recibe 
y el 90% no plantea expectativa alguna para este 2019; ni siquiera la opción es regresar a 
su país.  
 

No
37%

Sí
63%

Desea cambiar de trabajo
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Gráfico 30 Suficiencia de ingresos laborales y expectativas para 2019 
 

Percepción suficiencia de ingresos 
 

Expectativa para 2019 

  
 

Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 

2.4. Algunas consideraciones finales  
 
No podría esperarse una mejor situación para los trabajadores encuestados frente a la de 
los responsables de los concesionarios. En gran medida, la inclusión laboral de estos 
empleados está determinada por la inclusión laboral de sus empleadores. Es evidente que 
las condiciones de informalidad laboral de los empleadores se extiendan a sus empleados. 
Nuevamente, aparecen la pérdida de oportunidades y beneficios que podrían gozar los 
trabajadores al estar afiliados a una de las cajas de compensación familiar que operan en el 
Valle del Cauca.  
 
Nuevamente, la poca previsión para financiar la etapa de vejez es un punto crítico en esta 
población. Sin embargo, presentan una gran ventaja y es que al ser una población más joven 
que sus empleadores puede guiárseles en estrategias para que de manera temprana 
planifiquen su retiro del mercado laboral.  
 
Valdría la pena, realizar un ejercicio sobre riesgos laborales para las distintas actividades 
económicas que desarrollan los concesionarios donde laboran estos empleados, de manera 
que se puedan reconocer los riesgos a los que se enfrentan y que, de otro lado, permita el 
diseño de estrategias de seguridad en el trabajo para evitarlos. Es una idea, que prevendría 
posibles accidentes en una población que pese a contar con afiliación al sistema de salud 
no está asegurada en términos de los riesgos laborales. No obstante, si debiera motivarse 
la inclusión al régimen contributivo de salud y restarle carga al régimen subsidiado.  
 
Sin duda, las posibilidades de que esta población mejore sus niveles educativos, incluso sus 
capacidades y habilidades laborales, que puedan certificar, podría hacerlos mover hacia 
empleos mejor pagos, formales y estables; por supuesto, habilidades que también les 
servirían para diseñar una estrategia de emprendimiento propio.  
 

Insuficient
es

30%

NS/NR
7%

Suficientes
63%

NA
90%

Montar un 
negocio

4%

Irse a otra ciudad
3%

Regresar a Venezuela
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Los empleados encuestados con bajos niveles educativos, que devengan un jornal inferior 
a $50.000, así como quienes han sido víctimas del conflicto armado y los venezolanos, ya 
están viviendo los riesgos de caer en las llamadas trampas de pobreza, perjudicando a 
quienes dependen económicamente de ellos.  
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3. Población Flotante 
 

3.1. Acercamiento a sus atributos demográficos y 
socioeconómicos  

 

Dentro de la zona de influencia más próxima a la plaza de mercado y en el interior de esta, 
se aplicaron encuestas a un grupo de personas con características asociadas a la población 
flotante. En el grupo de encuestados, el 55% son hombres con edad promedio de 45 años 
mientras para las mujeres es de 42 años. El 21% del total de estos encuestados se encuentra 
entre los 30 años o menos. Los hombres entre los 24 y 40 años superan en 6 puntos 
porcentuales la participación de mujeres para estas mismas edades. Cabe resaltar que entre 
los grupos de personas previamente analizados (responsables de concesionarios, 
empleados) es en la población flotante donde hay más hombres que mujeres.  
 

Gráfico 31 Distribución de los rangos de edad entre la población flotante 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
El 37% de la población flotante encuestada se identifica como mestizo, 21% como afro, 14% 
como blanco y 8% como indígena.  
 

Gráfico 32 Distribución reconocimiento étnico entre la población flotante 
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Tabla 107 Reconocimiento étnico población flotante 

 Hombre Mujer Total general 

Afro 9 16 25 

Blanco 11 6 17 

Indígena 7 3 10 

Mestizo 24 21 45 

Mulato 4 4 8 

Ninguna 12 4 16 

Total general 67 54 121 

Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta 
Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 

Gráfico 33 Distribución reconocimiento étnico entre los rangos de edad 

 
Nota: El 100% para cada categoría étnica, está distribuido en los rangos de edad.  
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 
(Alianza de Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Tres son los países de nacimiento que esta población reporta: Colombia (92%), Perú (1%) y 
Venezuela (7%). La principal razón de migración a Cali está relacionada con el empleo, pues 
llegaron buscando mejores oportunidades laborales. La gran mayoría reside en Cali (94%), 
el resto en ciudades intermedias, ubicadas a máximo 1.5 horas de Cali (Villa Rica, Puerto 
Tejada, Santander de Quilichao). Como un indicador inicial del nivel socioeconómico de las 
personas que hacen parte de la población flotante, se tiene información de los estratos y el 
tipo de tenencia de la vivienda en la que residen; la generalidad muestra que el 58% reside 
en viviendas de estrato 1 y 2, siendo la gran mayoría arrendadas (63%), ofreciendo 
evidencias de personas con bajos niveles socioeconómicos.  
 

Tabla 108 Tipo de tenencia y estrato moda de la vivienda habitada 
Arrendada 76 Propia 29 Familiar 12 Otra 4 

1 20 1 14 1 6 2 1 

2 20 2 5 2 4 3 1 

3 28 3 8 3 1 NS/NR 2 

4 8 4 2 4 1   
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Gráfico 34 Causas principales para haber escogido a Cali como lugar de residencia 

 
 
Por el estado civil informado, 45% tiene una relación de pareja; otro 45% está soltero. El 
65% se reconoce como jefe de hogar, de los cuales el 46% son mujeres. Según el número 
de miembros que componen los hogares, el 50% está conformado por 4 o 5 personas, sin 
embargo, la tasa de dependencia económica, a los ingresos que aportan uno o dos 
miembros del hogar, es de 76%, haciéndolos hogares vulnerables frente a la estabilidad 
laboral de quienes aportan los recursos al hogar. 
 

Gráfico 35 Tamaño del hogar y nivel de dependencia económica 
 

 

 
Número de personas que aportan 

recursos para el sustento del hogar 

 
Hombre Mujer Total 

1 22% 17% 40% 

2 21% 16% 36% 

3 7% 6% 12% 

4 6% 2% 7% 

5 0% 3% 3% 

8 0% 1% 1% 

Total general 67 54 121 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 
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 Hombre Mujer Total 

No 42% 32% 74% 

Sí 13% 12% 26% 

Total general 55% 45% 100% 
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Tabla 109 Rango de edad Vs. Tamaño del hogar 
 Cantidad de miembros en el hogar  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 15 Total general 

[24_30]  1 4 13 4 1 1  1 1  26 

[31_40]  3 7 3 7 2 2 2    26 

[41_50] 4 5 3 8 6 4 2    1 33 

[51_60] 3 1  7 2  2     15 

[61_70] 2 1 1 4 3 1      12 

[71_80] 3 1 1 1        6 

[81_90]    2        2 

NS/NR 1           1 

Total general 13 12 16 38 22 8 7 2 1 1 1 121 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Tabla 110 Departamento/Estado de origen Vs. Tamaño del hogar 

 Cantidad de miembros en el hogar  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 15 Total 

Atlántico 1           1 

Bolívar    1        1 

Caldas 1 1  1        3 

Cauca  2 3 3 4 1 2    1 16 

Chocó 1  1 1        3 

Córdoba    1        1 

Cundinamarca   1  1       2 

Nariño   1 5 1 1 1     9 

Putumayo    1        1 

Quindío  1  2 1 2      6 

Risaralda   1    1     2 

Tolima   1 1        2 

Valle 9 8 8 18 14 4 2 2    65 

Carabobo    1     1   2 

Falcón    1        1 

Lara          1  1 

Maracaibo     1       1 

Valencia       1     1 

Zulia    1        1 

Lima    1        1 

NS/NR 1           1 

Total general 13 12 16 38 22 8 7 2 1 1 1 121 

 
De las mujeres que son cabeza de familia, 36 del total, el 47% tienen entre dos y tres hijos, 
además, el 33% cuenta con un hijo que aún depende económicamente de ellas; una cuarta 
parte de estas mujeres tiene a cargo tres hijos, así como para otro 14% aún tienen dos hijos 
por los cuales deben responder económicamente.  
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Gráfico 36 Dependencia económica para las mujeres jefes de hogar 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Son personas que saben leer y escribir (99%), que actualmente no estudian (93%) pero que 
cuentan con estudios secundarios en su mayoría, de hecho, son más las mujeres que tienen 
el bachillerato completo que los hombres; solo el 13% reporta estudios a nivel técnico y/o 
tecnológico, siendo el máximo nivel educativo encontrado en todo el grupo de personas.  
 

Gráfico 37 Distribución de la población flotante entre los niveles educativos 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 
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Tabla 111 Nivel educativo Vs. Tamaño del hogar 
 Cantidad de miembros en el hogar  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 15 

Total 
general 

Ninguno 1  1         2 

Primaria incompleta 2 1 1 4 4 1 1     14 

Primaria completa 2 3  4 4 1 2     16 

Secundaria incompleta 4 3 4 7 6 1 1 1    27 

Secundaria completa 1 3 5 17 6 3 2 1  1 1 40 

Técnica/tecnológica incompleta 1  2 2        5 

Técnica/tecnológica completo  1 2 3 2 2 1     11 

Profesional incompleta 1   1     1   3 

Profesional completo 1 1 1         3 

Total general 13 12 16 38 22 8 7 2 1 1 1 121 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
A pesar de que no cuentan con certificaciones, la mayoría manifiesta tener habilidades 
ocupacionales en la fabricación de alimentos así como en las labores propias del servicio 
doméstico.   
 

Tabla 112 Perfiles ocupacionales sin certificación 

  Hombre Mujer Total 

Construcción 
No 43 50 93 

Sí 24 4 28 

Fabricación de 
alimentos 

No 46 26 72 

Sí 21 28 49 

Manualidades y 
artesanías 

No 56 43 99 

Sí 11 11 22 

Mantenimiento de 
zonas verdes 

No 54 44 98 

Sí 13 10 23 

Seguridad y vigilancia 
No 48 49 97 

Sí 19 5 24 

Reciclaje 
No 52 47 99 

Sí 15 7 22 

Servicio doméstico 
No 55 34 89 

Sí 12 20 32 

Otro 
No 57 47 104 

Sí 10 7 17 

 

3.2. Particularidades de los oficios desempeñados por la 
población flotante en la zona de influencia de la plaza de 
mercado 

 

Dentro de las actividades económicas llevadas a cabo, se destaca la venta de jugos (20%), 
servicios de vigilancia o transporte (17%), venta de frutas y verduras (13%), solo fruta (12%). 
Indagando para aquellos que manifestaron dedicarse a otra actividad que representan el 
32% del total de encuestados, hay una fuerte participación de quienes venden comida o 
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loterías/chance. Nótese que, exceptuando a quienes venden frutas y verduras, las demás 
actividades se sirven, por un lado, de los insumos que pueden adquirir dentro de la misma 
plaza de mercado y por otro, son actividades que complementan la labor como centro de 
abastecimiento siendo el caso de las personas que se han dedicado a cuidar los carros, 
conocidos como “trapitos”.  
 

Gráfico 38 Principales actividades económicas de la población flotante 

 
 

 

 
Tabla 113 Tipo de actividad económica según sexo 

 Hombre Mujer Total 

Chatarrería 1  1 

Confitería/Cigarrillos 1 2 3 

Fruta y verdura 7 9 16 

Frutas 9 6 15 

Hierbas medicinales 1 1 2 

Jugos 7 17 24 

Lácteos (leche,yogur,queso)  1 1 

Otro 21 18 39 

Servicios (Vigilancia/administrativos/transporte) 20  20 

Total general 67 54 121 
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Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Tabla 114 Tipo de actividad económica Vs. Etnia 

 
Afro Blanco Indígena Mestizo Mulato Ninguna 

Total 
general 

Chatarrería    1   1 

Confitería/Cigarrillos  1  1  1 3 

Fruta y verdura 6 1 2 6  1 16 

Frutas 7 1  3 2 2 15 

Hierbas medicinales    2   2 

Jugos 1 3 3 11 1 5 24 

Lácteos 
(leche,yogur,queso) 

   1   1 

Otro 7 10 2 15 3 2 39 

Servicios 
(Vigilancia/Admón/tr
ansp) 

4 1 3 5 2 5 20 

Total general 25 17 10 45 8 16 121 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 

Las personas con menos de 30 años se ocupan en la venta de jugos mientras para el resto 
de edades se concentran en otras actividades económicas.  
 

Tabla 115 Tipo de actividad económica Vs. Rango de edad 

 
[24_30] [31_40] [41_50] [51_60] [61_70] [71_80] [81_90] NS/NR 

Total 
general 

Chatarrería  1       1 

Confitería/Cigarrillo 2      1  3 

Fruta y verdura  2 7 3 3 1   16 

Frutas  5 3 3 1 2 1  15 

Hierbas medicinales  1   1    2 

Jugos 15 1 5 2    1 24 

Lácteos 
(leche,yogur,queso) 

  1      1 

Otro 4 14 11 5 2 3   39 

Servicios 
(Vigilancia/Admón/
transp) 

5 2 6 2 5    20 

Total general 26 26 33 15 12 6 2 1 121 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 
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Tabla 116 Nivel educativo Vs. Tipo de actividad económica 

 

Chatarrería 
Confitería
/Cigarrillo 

Fruta y 
verdura 

Frutas 
Hierba 

medicinal Jugos Lácteos Otro 
Servicios 

(Vigil/Admón

/Transp) 

Total 
general 

Ninguno   1     1  2 

Primaria 
completa 

  2 3 1 2  6 2 16 

Primaria 
incompleta 

 1 1 1  3  4 4 14 

Profesional 
completo 

    1   2  3 

Profesional 
incompleta 

     2   1 3 

Secundaria 
completa 

1 1 3 4  8 1 18 4 40 

Secundaria 
incompleta 

  6 4  6  4 7 27 

Téc./Tecnol. 
completo 

  3 2  2  3 1 11 

Téc./Tecnol. 
incompleta 

 1  1  1  1 1 5 

Total general 1 3 16 15 2 24 1 39 20 121 

Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
De las 36 mujeres cabeza de hogar que se encuentran en esta muestra de población 
flotante, el 28% se dedica a la venta de jugos, 17% a la venta de fruta y verdura; en el 36% 
están las mujeres que se ocupan en Otra actividad, quienes manifestaron como opciones la 
venta de aguacates, venta de comida, chance, entre otras.  
 

Gráfico 39 Actividades económicas de las mujeres jefes de hogar 

 

Otra actividad 

Aguacates 1 

Cevichería 2 

Chance 1 

Comidas 3 

Ensaladas 1 

Hojas de plátano  2 

Pinturas 1 

Venta de postres 1 

Ventas 1 

Total  13 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Ante el alto nivel de desempleo, que en general afecta a todas las ciudades de Colombia y 
por la necesidad de mejorar el nivel de ingresos, es que esta población tomó la decisión 
para desempeñar la actividad laboral que desarrollan a los alrededores de la plaza; las 
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anteriores dos razones, suman el 63% de las respuestas dadas por este tipo de trabajadores 
a la hora de consultares los motivos por los cuales ejercen su actual labor.  
 

Tabla 117 Razón principal por la que usted desempeña este oficio 

 
Hombre Mujer 

Total 
general 

Alto nivel de desempleo 18 19 37 

Mejorar ingresos 23 16 39 

Complicaciones en el sector formal 5 3 8 

Era el único disponible 7 5 12 

Facilidad de acceso al espacio público 2 1 3 

Independencia laboral 6 5 11 

Tradición familiar 4 2 6 

Otra 2 3 5 

Total general 67 54 121 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
En general, el tiempo que llevan en sus oficios, alcanza los 11 años en promedio. Como es 
de esperarse, las personas mayores llevan más tiempo en sus labores que pare este caso en 
especial, se presenta que una persona puede llevar la tercera parte de su vida trabajando 
como población flotante.  
 

Gráfico 40 Tiempo promedio en años como trabajador de la población flotante según 
rango de edad 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Al ser personas que se ubican en el área más próxima a la plaza de mercado o que circulan 
tanto dentro de ella como en sus alrededores, el mobiliario principal de sus negocios se 
compone de una carreta/triciclo (37%), de una mesa (19%), complementados en su mayoría 
con una sombrilla (42%). Llama la atención la ventaja comparativa que presentan las 
mujeres frente a los hombres para los mobiliarios que cuentan con base y techo mientras 
en las actividades al descubierto, la relación se invierte.  
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Tabla 118 Información sobre el mobiliario para los negocios de población flotante 
Mobiliario principal (base) 

 
Hombre Mujer 

Total 
general 

Caja 3 5 8 

Carreta/triciclo 18 27 45 

Mesa 9 14 23 

Ninguno 22 3 25 

Otro 15 4 19 

NS/NR  1 1 

Total general 67 54 121 
 

Mobiliario principal (techo)  

 
Hombre Mujer 

Total 
general 

Carpa 6 5 11 

Sombrilla 15 36 51 

Tela 2 1 3 

Ninguno 28 7 35 

Otro 16 4 20 

NS/NR  1 1 

Total general 67 54 121 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Tabla 119 Tipo de mobiliario en los negocios de las mujeres cabeza de hogar para la 

categoría de Otro como actividad económica 
Base  Techo  

Caja 1  Carpa 2  
Carreta/triciclo 4  Ninguno 2  
Mesa 5  Otro 2  
Ninguno 1  Sombrilla 6  
Otro 1  NS/NR 1  
NS/NR 1  Total 13  
Total 13     
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
De otro lado, por el flujo de personas que atrae la plaza de mercado, esta se convierte en 
un excelente espacio para promocionar y fijar la oferta de servicios e incluso de productos, 
sin la necesidad de contar con un concesionario al interior o adscrito a esta. Como ejemplos 
se mencionan los vendedores de lotería y los camiones grandes o pequeños furgones que 
son ubicados en dos vértices de esta plaza de mercado, con los cuales sus propietarios o 
responsables ofrecen servicios de acarreo. Dicho lo anterior, la concurrencia de personas a 
la plaza es la mayor motivación para que la población flotante se sitúe y siga en el área de 
influencia directa de la galería Alameda. 
 

Tabla 120 ¿Qué lo motivó para ofrecer su servicio en este lugar? 

  Hombre Mujer Total general 

Ningún motivo 
No 65 52 117 

Sí 2 2 4 

Concurrencia personas 
No 26 26 52 

Sí 39 26 65 

Herencia familiar 
No 54 43 97 

Sí 11 9 20 

Mayores ventas 
No 40 38 78 

Sí 25 14 39 

No 57 49 106 
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Presencia centros 
comerciales 

Sí 8 3 11 

Establecimientos similares 
No 58 49 107 

Sí 7 3 10 

Amigos de la zona 
No 51 40 91 

Sí 14 12 26 

Cercanía a la bodega 
No 60 44 104 

Sí 5 8 13 

Seguridad 
No 56 46 102 

Sí 9 6 15 

Presencia institucional 
No 59 46 105 

Sí 6 6 12 

Facilidad de transporte 
No 50 45 95 

Sí 15 7 22 

Otra 
No 50 38 88 

Sí 16 14 30 
 NA 2 2 4 
Nota: Exceptuando la alternativa de Ningún motivo, los valores corresponden a la distribución de la población 
flotante que manifestó alguno motivo. 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Tabla 121 Otras respuestas a por qué escogió está ubicación 

- No pago impuestos 
- El patrón me ubicó 
- Por decisión propia 
- Ya estaba montado 
- Préstamo del sitio 
- Fue lo que conseguí 
- Mandato del Espíritu 
Santo 

- No había más 
- Ya conozco la zona 
- Era lo que había 
- Se me facilitó 
- Facilidad de tiempo 
- Mi hermana también 
trabaja aquí 
- No tenía más opción 

- Ya estaba el puesto antes 
- El señor me dio la 
oportunidad 
- No había más  
- Obligación 
- Mi esposo trabaja cerca 
- Me gusta 

Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Para esta población flotante, no hay dificultad alguna que impida el ejercicio de las 
actividades económicas que desarrollan; así lo manifiesta el 38% a la hora de evaluar las 
principales dificultades a las que deben enfrentarse durante el ejercicio de sus labores. No 
obstante, un 13% se queja de la inseguridad dentro del primer conjunto de problemáticas 
consideradas, situación propia de quienes durante sus jornadas laborales la mayor parte del 
tiempo se exponen a los riesgos de la calle. Otros inconvenientes por resaltar son la misma 
competencia por clientes que se crea entre ellos y la falta de servicios e infraestructura, esta 
última, nuevamente, propia de ejercer una actividad a la intemperie.  
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Tabla 122 Valoración de las principales problemáticas que afectan los negocios de la población flotante 

Primera opción  Segunda opción  Tercera opción 

Ninguna 46  Competencia vendedores ambulantes 18  Falta de servicios/infraestructura 8 

Inseguridad/Robo 16  Falta de servicios/infraestructura 7  Competencia supermercados de cadena 5 

Competencia vendedores ambulantes 13  Competencia supermercados de cadena 5  Competencia vendedores ambulantes 4 

Desalojos lugares de venta 12  Desalojos lugares de venta 5  Inseguridad/Robo 4 

Competencia supermercados de cadena 10  Inseguridad/Robo 4  Confiscación de bienes 2 

Acceso a financiamiento 8  Formación para administrar el negocio 2  NS/NR 2 

Falta de servicios/infraestructura 5  Soborno/Extorsión 2  Acceso a financiamiento 1 

Formación para administrar el negocio 3  Acceso a financiamiento 1  Desalojos lugares de venta 1 

Soborno/Extorsión 2  Confiscación de bienes 1  Formación para administrar el negocio 1 

Otro 2  NS/NR 2  Salubridad/Limpieza 1 

NS/NR 2  NA 74  NA 92 

Salubridad/Limpieza 1  Total general 121  Total general 121 

Confiscación de bienes 1       
Total general 121       
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 
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Según la información acerca de quienes les proveen la mercancía para abastecer y ofrecer 
en sus negocios, el 37% lo hace a través de un mayorista, 20% con un minorista y 13% 
directamente con el productor. El 20% de la alternativa Otros corresponde a las personas 
que prestan sus servicios como cuidadores de carros. 
 

Gráfico 41 A quién le compra la mercancía para abastecer el negocio 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
El pago de la mercancía que compran para ofrecer en sus unidades de negocio, en el 69% 
de las veces lo hacen de contado, 15% bajo la modalidad de credicontado y el 11% lo hace 
a crédito.  
 

Tabla 123 Condición de pago de la mercancía para abastecer el negocio 

 Hombre Mujer Total general 

Contado 33 37 70 

Credicontado 9 6 15 

Crédito 5 6 11 

NS/NR 2 4 6 

NA 18 1 19 

Total general 67 54 121 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
El 81% de la población flotante se considera como empleador o trabajador cuenta propia, 
sin embargo, tan solo el 60% del total, reconoce el negocio como propio. Los hombres 
tienden a reconocerse más como trabajadores cuenta propia que las mujeres; en el caso 
del reconocimiento como empleadores, es menor la brecha entre sexo. 
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Figura 8 Posición ocupacional y tipo de tenencia del negocio 

 
¿Cuál es su posición ocupacional en este 

establecimiento? 

 
Hombre Mujer 

Total 
general 

Empleado 7% 12% 19% 

Empleador 12% 16% 27% 

Independiente/Cta
. propia 

36% 17% 54% 

Total general 55% 45% 100% 
 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Un poco más de la mitad de la población flotante tiene ventas diarias, que en promedio 
están por debajo de $50.000; si este valor se proyectara por los siete días de la semana, se 
estimaría una ganancia semanal de aproximadamente $350.000, no obstante solo el 20% 
reporta tener ganancias a la semana por encima de $200.000 en promedio. El registro de lo 
producido lo llevan mentalmente (53%) o en un cuaderno (30%). 
 

Tabla 124 Rangos de valores promedio de ventas por día y ganancias por semana 
Ventas 

promedio/día 
Hombre Mujer 

Total 
general  

Ganancia 
promedio/semanal 

Hombre Mujer 
Total 

general 

Menos de $29 mil 17% 7% 25%  Menos de $9 mil 1% 1% 2% 

[$30 mil;$49 mil] 14% 14% 28%  [$10 mil;$29 mil] 6% 4% 10% 

[$50 mil;$99 mil] 7% 8% 15%  [$30 mil;$49mil] 2% 7% 10% 

[$100 mil;$199 mil] 10% 9% 19%  [$50 mil;$99 mil] 16% 12% 27% 

[$200 mil;$299 mil] 2% 2% 4%  [$100 mil;$199 mil] 17% 9% 26% 

Más de $300 mil 4% 1% 5%  Más de $200 mil 13% 7% 20% 

NS/NR 2% 2% 4%  NS/NR 1% 5% 6% 

Total general 55% 45% 100%  Total general 55% 45% 100% 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 
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Tabla 125 Nivel educativo Vs. Valor promedio ventas diarias (Rangos en miles de pesos) 

 

Menos 
de $29 

[$30;$49] [$50;$99] [$100;$199] [$200;$299] 
Más 
de 

$300 
NS/NR 

Total 
general 

Ninguno 1  1     2 

Primaria completa 5 4 2 4  1  16 

Primaria 
incompleta 

4 5 2 2   1 14 

Profesional 
completo 

1 1   1   3 

Profesional 
incompleta 

1 1 1     3 

Secundaria 
completa 

3 14 8 9 1 3 2 40 

Secundaria 
incompleta 

8 7 3 5 3  1 27 

Técnica/tecnológic
a completo 

5 1 1 2  2  11 

Técnica/tecnológic
a incompleta 

2 1  1   1 5 

Total general 30 34 18 23 5 6 5 121 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Tabla 126 Rangos de edad Vs. Valor promedio ventas diarias 

 

Menos 
de $29 

[$30;$49] [$50;$99] [$100;$199] [$200;$299] 
Más de 

$300 
NS/NR 

Total 
general 

[24_30] 3 6 7 8   2 26 

[31_40] 5 11 4 4 1  1 26 

[41_50] 10 10 3 2 3 3 2 33 

[51_60] 5 2 2 5  1  15 

[61_70] 4 3  3  2  12 

[71_80] 1 1 2 1 1   6 

[81_90] 2       2 

NS/NR  1      1 

Total 
general 

30 34 18 23 5 6 5 121 

Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Tabla 127 Departamento/Estado de origen Vs. Valor promedio ventas diarias 

 

Menos 
de $29 

[$30;$49] [$50;$99] [$100;$199] [$200;$299] 
Más 
de 

$300 
NS/NR 

Total 
general 

Atlántico 1       1 

Bolívar       1 1 

Caldas 1 1  1    3 

Cauca 5 2 3 4 2   16 

Chocó  1 2     3 

Cordoba    1    1 

Cundinamarca    1   1 2 
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Nariño  2 1 2 1 3  9 

Putumayo       1 1 

Quindio 2 3    1  6 

Risaralda    2    2 

Tolima 1 1      2 

Valle 19 21 10 11 2 1 1 65 

Carabobo   2     2 

Falcón       1 1 

Lara  1      1 

Maracaibo  1      1 

Valencia    1    1 

Zulia  1      1 

Lima      1  1 

NS/NR 1       1 

Total general 30 34 18 23 5 6 5 121 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Tabla 128 Valor promedio de ventas diarias Vs. Afiliación a salud 

 
Contributivo Ninguno 

Subsidiado/
Sisbén 

Total general 

Menos de $29.999 4 7 19 30 

[$30.000;$49.999] 4 12 18 34 

[$50.000;$99.999] 1 5 12 18 

[$100.000;$199.999] 4 2 17 23 

[$200.000;$299.999] 3  2 5 

Más de $300.000 1 1 4 6 

NS/NR 1 3 1 5 

Total general 18 30 73 121 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Las alternativas de llevar mentalmente o en un cuaderno, los movimientos del negocio, son 
las más empleadas por la población flotante, estrategias que también resultaron ser la más 
usadas por los responsables de concesionarios al interior de la plaza de mercado La 
Alameda.  
 

Tabla 129 ¿Cómo lleva las cuentas de su negocio? 

 Hombre Mujer Total general 

No lleva 7 9 16 

Otra persona 1 4 5 

Usted en un cuaderno 17 19 36 

Usted mentalmente 42 22 64 

Total general 67 54 121 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 
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En cuanto a la seguridad social de estas personas, que hacen parte de la población flotante, 
los datos muestran lo esperado. Si tienen acceso al servicio de salud, es gracias al Sisbén: el 
60% dice estar afiliado al régimen subsidiado; hay un 15% que señala hacer parte del 
régimen contributivo que lo más seguro es que lo sean en condición de beneficiarios. El 88% 
no está cotizando a pensión y no es claro, cómo piensan financiarse durante la vejez. 
 

Figura 9 Condiciones de seguridad social para la población flotante 
 

Financiación 
vejez  

Hombre Mujer 
Total 

general 

Nada 
No 64 51 115 

Sí 3 3 6 

Preparando a 
los hijos 

No 56 44 100 

Sí 8 7 15 

Cotizando 
pensión 

No 57 49 106 

Sí 7 2 9 

Montando un 
negocio 

No 47 41 88 

Sí 17 10 27 
Guardando 

dinero para el 
futuro 

No 49 42 91 

Sí 15 9 24 

Esperando 
para ahorrar 

No 47 34 81 

Sí 17 17 34 

Otra 
No 60 50 110 

Sí 4 1 5 
 

 
 
 
 

Afiliación régimen de salud 

 

Nota: Cada alternativa solo tiene en cuenta las personas que están haciendo algo para financiar su vejez.  
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 

Tabla 130 Estrategia para financiar la vejez y regímen de salud 

  Contributivo Ninguno Subsidiado/Sisbén Total general 

Nada 
No 11 14 43 68 

Sí 6 15 26 47 

Preparando a los hijos 
No 13 25 62 100 

Sí 4 4 7 15 

Cotizando pensión 
No 13 28 65 106 

Sí 4 1 4 9 

Montando un negocio 
No 13 24 51 88 

Sí 4 5 18 27 

Guardando dinero para 
el futuro 

No 14 22 55 91 

Sí 3 7 14 24 

Esperando para ahorrar 
No 15 19 47 81 

Sí 2 10 22 34 

Otra 
No 16 28 66 110 

Sí 1 1 3 5 
Nota: Cada alternativa solo tiene en cuenta las 115 personas que están haciendo algo para financiar su vejez.  
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 

Contributi
vo, 15%

Ninguno, 
25%

Subsidiado/Sisbén, 
60%
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Tabla 131 Régimen de salud Vs. Sexo 

 Hombre Mujer Total general 

Contributivo 7 11 18 

Ninguno 18 12 30 

Subsidiado/Sisbén 42 31 73 

Total general 67 54 121 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Tabla 132 Rangos de edad Vs. Régimen de salud 

 Contributivo Ninguno Subsidiado/Sisbén Total general 

[24_30] 5 7 14 26 

[31_40] 1 6 19 26 

[41_50] 7 8 18 33 

[51_60] 1 3 11 15 

[61_70] 2 5 5 12 

[71_80] 1 1 4 6 

[81_90] 1  1 2 

NS/NR   1 1 

Total general 18 30 73 121 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Tabla 133 Etnia Vs. Régimen de salud 

 Contributivo Ninguno Subsidiado/Sisbén Total general 

Afro 2 1 9 12 

Blanco 2 5 10 17 

Indígena 2 4 4 10 

Mestizo 8 7 30 45 

Mulato 4 2 2 8 

Negro  3 10 13 

Ninguna  8 8 16 

Total general 18 30 73 121 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Tabla 134 Sexo Vs. Opción para financiar la vejez 

 

Preparando a 
los hijos 

Cotizando 
pensión 

Montando un 
negocio 

Guardando 
dinero para el 

futuro 

Esperando 
para ahorrar 

Otra 

Hombre 53% 78% 63% 63% 50% 80% 

Mujer 47% 22% 37% 38% 50% 20% 

Total 
general 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 
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Tabla 135 Rango de edad Vs. Opción para financiar la vejez 

 Preparando a 
los hijos 

Cotizando 
pensión 

Montando 
un negocio 

Guardando 
dinero para 

el futuro 

Esperando 
para ahorrar 

Otra 

[24_30] 20% 22% 11% 29% 18% 40% 

[31_40] 13% 22% 41% 21% 24% 40% 

[41_50] 40% 22% 26% 29% 24%  

[51_60]   11%  15%  

[61_70] 20% 11% 7% 17% 18%  

[71_80] 7% 11% 4% 4% 3% 20% 

[81_90]  11%     

Total general 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Tabla 136 Etnia Vs. Opción para financiar la vejez 

 

Preparando a 
los hijos 

Cotizando 
pensión 

Montando un 
negocio 

Guardando 
dinero para el 

futuro 

Esperando 
para ahorrar 

Otra 

Afro 20%  30% 25% 24%  

Blanco 7%  19% 21% 15%  

Indígena 7%  4% 8% 6% 20% 

Mestizo 53% 56% 30% 38% 35% 60% 

Mulato 7% 11% 11%  9%  

Ninguno 7% 33% 7% 8% 12% 20% 

Total 
general 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Tabla 137 Nivel educativo Vs. Opción para financiar la vejez 

 Preparando a 
los hijos 

Cotizando 
pensión 

Montando 
un negocio 

Guardando 
dinero para 

el futuro 

Esperando 
para ahorrar 

Otra 

Ninguna 7%      

Primaria 
completa 

7%  4% 17% 12%  

Primaria 
incompleta 

20% 22% 7% 8% 9%  

Secundaria 
completa 

27% 44% 33% 29% 32%  

Secundaria 
incompleta 

27% 22% 30% 25% 26% 40% 

Técnica/Tecnoló
gica completa 

7%  19% 8% 9% 20% 

Técnica/Tecnoló
gica incompleta 

7%  4% 4% 9% 20% 

Profesional 
completo 

 11% 4% 4%  20% 

Profesional 
incompleto 

   4% 3%  
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Total general 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Dadas las anteriores condiciones: bajas ganancias, acceso limitado a la seguridad social, un 
poco más de la mitad de la población flotante, desearía cambiar de empleo, motivados por 
mejorar los ingresos (86%) o por un trabajo que se ajuste a sus capacidades o al nivel de 
formación que tienen (33%), es decir, estos últimos se sienten en situación de subempleo 
por capacidades.  
 

Gráfico 42 Deseos por cambiar el empleo actual 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 

Tabla 138 Motivación para cambiar de empleo actual 

 Hombre Mujer 
Total 

general 

Usar sus 
capacidades 

No 23 19 42 

Sí 11 10 21 

Mejorar 
ingresos 

No 6 2 8 

Sí 28 27 55 

Trabajar 
menos horas 

No 26 20 46 

Sí 8 9 17 

Trabajar más 
horas 

No 31 27 58 

Sí 3 2 5 

Empleo 
temporal 

No 24 22 46 

Sí 10 7 17 

Problemas 
en el trabajo 

No 34 26 60 

Sí  3 3 

No le gusta 
No 28 20 48 

Sí 6 9 15 

Otro motivo No 34 29 63 
Nota: Cada alternativa solo tiene en cuenta las personas que desean cambiar de empleo. En todas las alternativas una 
persona respondió NS/NR.  
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

26%
29%

21%

24%

No Sí

Hombre Mujer
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Quienes tienen expectativas de conseguir un empleo formal durante este 2019, son las 
personas que tienen menos de 40 años. Pasada esta edad, no tienen mayor expectativa 
pues desean continuar haciendo lo mismo y en el mismo lugar.   
 

Tabla 139 Expectativas de la población flotante para este 2019 según rango de edad 

 

Apertura/
expansión 

negocio 

Otra 
actividad 
en otro 

lugar 

Cambiar 
de 

ciudad 

Misma 
actividad 
en otro 

lugar  

Nuevo 
trabajo 
estable 
formal 

Misma 
actividad 

y lugar 
Otra 

Total 
general 

[24_30] 3 3 2  13 5  26 

[31_40] 3 3 3 3 11 3  26 

[41_50] 6 2 1  7 15 2 33 

[51_60] 3 4   2 5 1 15 

[61_70]  6   4 1 1 12 

[71_80] 1  1   3 1 6 

[81_90]      2  2 

Más de 90 
años 

    1   1 

Total general 16 18 7 3 38 34 5 121 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza 
de Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Tabla 140 Expectativa para 2019 según sexo 

 
Hombre Mujer 

Total 
general 

Apertura/expansión establecimiento 8 8 16 

Cambiar actividad y lugar  15 3 18 

Cambiar de ciudad 3 4 7 

Cambiar lugar con misma actividad 1 2 3 

Conseguir trabajo formal/estable 17 21 38 

Continuar misma actividad y lugar 19 15 34 

Otra 4 1 5 

Total general 67 54 121 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Tabla 141 Expectativa para 2019 Vs. Etnia 

 
Afro Blanco Indígena Mestizo Mulato Ninguna 

Total 
general 

Apertura/expansión 
establecimiento 

3 6  5 2  16 

Cambiar actividad y lugar   3 2 10 1 2 18 

Cambiar de ciudad 1 2 1 1 1 1 7 

Cambiar lugar con misma 
actividad 

1 1  1   3 

Conseguir trabajo 
formal/estable 

10 2 4 14 3 5 38 

Continuar misma actividad 
y lugar 

9 2 3 13 1 6 34 
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Otra 1 1  1  2 5 

Total general 25 17 10 45 8 16 121 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Frente a la percepción de suficiencia de los ingresos salariales las opiniones están divididas. 
Por un lado, el 46% de la población flotante manifiestan que el salario devengado cubre con 
suficiencia las necesidades de sus hogares, no obstante, otro 47% afirma que son 
insuficientes.  
 

Gráfico 43 Percepción frente a la suficiencia de los ingresos 
 

 

 

 Hombre Mujer 

Insuficientes 29 28 

Más que 
suficientes 

3 2 

NS/NR 1 2 

Suficientes 34 22 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Tabla 142 ¿Su establecimiento le aporta los recursos suficientes para el sustento de su 

hogar? 
 Hombre Mujer Total general  

Insuficientes 29 28 57  
Más que suficientes 3  5  
Suficientes 34 22 56  
NS/NR 1 2 3  
Total general 67 54 121  
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Entre la población flotante que se considera afrocolombiano, el 60% considera que sus 
ingresos laborales son insuficientes. De hecho, entre las etnias son lo que manifiestan una 
peor percepción de sus salarios.  
 

Tabla 143 Etnia  Vs. Percepción suficiencia ingresos laborales 

 Insuficientes Más que suficientes Suficientes NS/NR Total general 

Afro 15 2 2  25 

Blanco 6 1 9 1 17 

Indígena 6  4  10 

Mestizo 19  24 2 45 

Mulato 4 2 2  8 

Ninguna 7  9  16 

Total general 57 5 56 3 121 

Insuficientes
47%

Más que 
suficientes

4%
NS/NR

3%

Suficientes
46%
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 Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 
(Alianza de Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Tabla 144 Rangos de edad  Vs. Percepción suficiencia ingresos laborales 

 Insuficientes Más que suficientes Suficientes NS/NR Total general 

[24_30] 11 1 14  26 

[31_40] 13 1 11 1 26 

[41_50] 16 2 14 1 33 

[51_60] 7  7 1 15 

[61_70] 6 1 5  12 

[71_80] 2  4  6 

[81_90] 2    2 

NS/NR   1  1 

Total general 57 5 56 3 121 
 Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 

2019 (Alianza de Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 
 

Tabla 145 Nivel educativo Vs. Percepción suficiencia ingresos laborales 

 
Insuficientes 

Más que 
suficientes 

Suficientes NS/NR 
Total 

general 

Ninguno 1  1  2 

Primaria completa 10  5 1 16 

Primaria incompleta 7  7  14 

Secundaria completa 19 1 19 1 40 

Secundaria incompleta 9 2 16  27 

Técnica/tecnológica 
completo 

7 1 3  11 

Técnica/tecnológica 
incompleta 

 1 3 1 5 

Profesional completo 3    3 

Profesional incompleta 1  2  3 

Total general 57 5 56 3 121 
 Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 

(Alianza de Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
El acceso al sistema financiero por parte de la población flotante es bastante limitado; solo 
un 17% manifiesta tener algún producto financiero. Aunque el 42% que manifestó haber 
solicitado un préstamo también informó que recurrieron en este orden a las entidades 
bancarias, agiotistas y a amigos, como fuentes de crédito.  
 

Figura 10 Acceso al sistema financiero. Solicitud y destino de préstamos 
 

 Cuenta con productos financieros Solicitó/tiene un crédito 

 Hombre Mujer Hombre Mujer 

No 42% 40% 36% 23% 

Sí 13% 4% 20% 21% 
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Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico 
Galería Alameda 2019 (Alianza de Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Tabla 146 Fuente que otorgó el préstamo 

  Hombre Mujer Total 

Familiar 
No 23 26 49 

Sí 1   1 

Amigo 
No 18 17 35 

Sí 6 9 15 

Agiotista 
No 17 16 33 

Sí 7 10 17 

Banco 
No 12 15 27 

Sí 12 11 23 

Institución 
Microfinanzas 

No 24 25 49 

Sí   1 1 

Otro 
No 23 26 49 

Sí 1   1 

 NA 43 28 71 
Nota: Los valores corresponden a la distribución de la población flotante 
que solicitó un crédito vía cada una de las alternativas.  

 
Al igual que para los responsables de concesionarios y empleados de la plaza de mercado, 
las dos primeras opciones que la población flotante tiene en cuenta a la hora de solicitar un 
crédito son las entidades bancarias y los agiotistas, luego con algún amigo y por último con 
un familiar.  
 

Tabla 147 Casos sobre fuente de solicitud de préstamos según rangos de edad 

 Familiar Amigo Agiotista Banco Microfinanzas Otro 

[24_30]  3 1 2   

[31_40]  3 4 5  1 

[41_50]  5 3 8 1  

[51_60]  1 3 5   

[61_70] 1 1 5 2   

[71_80]  2 1 1   

[81_90]       

Más de 90 años       

Total general 1 15 17 23 1 1 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

Educación
2% Inversión en el 

negocio
40%

Pagar deudas 
personales

46%

Otro
12%
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Tabla 148 Casos sobre fuente de solicitud de préstamos según etnia 

 
Familiar Amigo Agiotista Banco 

Inst. 
Microfinanzas 

Otro 

Afrocolombiano  4 6 4   

Blanco  1 3 3   

Indígena  1  3   

Mestizo 1 6 6 9 1 1 

Mulato  1 1 3   

Ninguno  2 1 1   

Raizal       

Total general 1 15 17 23 1 1 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Tabla 149 Casos sobre fuente de solicitud de préstamos según nivel educativo 

 
Familiar Amigo Agiotista Banco 

Inst. 
Microfinanzas 

Otro 

Ninguna       

Preescolar       

Primaria completa 1 2 3 3   

Primaria incompleta   5 4   

Secundaria completa  7 3 9 1  

Secundaria incompleta  4 4 3   

Técnica/Tecnológica completa   2 2   

Técnica/Tecnológica incompleta  2     

Profesional completo    2  1 

Profesional incompleto       

Maestría completa       

Total general 1 15 17 23 1 1 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
 
 

3.3. Algunas consideraciones finales  
 

Sin duda, la población que hace parte de la informalidad laboral es una población 
vulnerable. Por el tipo de empleo o por la actividad económica que llevan a cabo y por sus 
características socioeconómicas, las personas que hacen parte de la población flotante 
adscrita a la Galería Alameda no hacen que estén en mejores condiciones. A la precariedad 
de sus ingresos, se le suma los riesgos asociados de depender completamente del 
asistencialismo estatal para acceder al servicio de salud y la imposibilidad de postularse por 
una pensión para financiarse durante la vejez; esto último, los está obligando a tener que 
trabajar para poder subsistir hasta en el final de sus vidas.  
 
No obstante, hay una parte de ellos, que podrían mejorar sus condiciones laborales en la 
medida que incrementen sus habilidades o mejoren sus perfiles ocupacionales, para 
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aumentar la probabilidad de conseguir un empleo en el sector formal. Sin embargo, salir de 
la informalidad laboral, buscar soluciones para este desequilibrio cualitativo del mercado 
laboral, no es una tarea sencilla. Por un lado, las aspiraciones de los trabajadores, de 
quedarse en estas ocupaciones, ya crean un obstáculo y de otro, la generación de empleos 
con buena calidad depende en buena medida de las condiciones macroeconómicas del país.  
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4. Establecimientos Zona de Influencia 
 

Para los 217 establecimientos encuestados en la zona de influencia que fue demarcada para 
este ejercicio, hay una importante participación de negocios dedicados a actividades 
propias de la plaza de mercado (46.5%) que los configura como sus competidores; un 29%, 
alrededor de 63 establecimientos, se dedican a otras actividades, que en su mayoría están 
relacionadas con la venta de bienes y servicios ajenos a la alimentación, por ejemplo, 
ferreterías, droguerías, cerrajerías, carpinterías, almacenes de venta de ropa, entre otros.  
 
Gráfico 44 Número de concesionarios y su actividad económica en el área de influencia 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
En la periferia más cercana a la plaza de mercado, de hecho, frente a todas las esquinas de 
ésta, existen grandes negocios que, además de competirle en actividad económica, lo hacen 
en términos de horarios. Por ejemplo, hay dos supermercados que pertenecen a grandes 
superficies, así como dos expendios mayoristas de carne, uno cerdo y otro de res, sin contar 
las avícolas y pesqueras que hay alrededor. La competencia es aún más intensiva, en 
términos de restaurantes de comida especializada y de comida criolla, sobre todo de la 
primera pues en dos manzanas contiguas a la plaza hay una entera dedicación a la venta de 
comida de mar y distancia de una manaza se encuentra el parque Alameda que es uno de 
los grandes puntos turísticos de la ciudad gracias a que a su alrededor se encuentra una 
gran cantidad de restaurantes también dedicados a la comida de mar que, a diferencia de 
los ubicados en la plaza de mercado, ofrece a su clientela, espacios más amplios y mejores 
locaciones.  
 
 

1
1

3
4
4
4
4
5
6
7
7
7
8
9
10

12
14
15

22
74

Frutas

Lácteos(leche,yogurt,queso)

Fruta y verdura

Jugos

Confitería/Cigarrillos

Esotérico

Flores

Chatarrería

Tienda/Abarrotes

Desechables(vasos,platos,cubiertos)

Supermercado/Tienda

Químicos(limpia pisos/limpia vidrios)

Carne

Avícola(pollo/huevo)

Artesanías(mimbre,canastas)

Pescadería

Restaurante comida criolla

Panadería/Cafetería

Rest. Comida especializada(mar,española)

Otro



 121 

Gráfico 45 Otros establecimientos en el área de influencia 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
De otro lado, con la información recolectada, se tiene que los almacenes ubicados en la 
zona de influencia analizada, que en promedio contratan más personal, sí ejercen 
actividades económicas propias de la plaza; es el caso de los negocios que se dedican a la 
venta de solo frutas, carne, fruta y verdura, restaurantes, en el orden aquí presentado.  
 

Gráfico 46 Promedio de empleados contratados en establecimientos del área de 
influencia 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Dado lo anterior y teniendo en cuenta el horario de apertura de la plaza, que regularmente 
va de 5:00 a.m. a 5:30 p.m., de lunes a domingo, la mayor competencia se la imponen los 
almacenes dedicados a la venta de carne, que pueden estar abiertos hasta las 8:00 p.m., 
inclusive los domingos, y los restaurantes de comida especializada, comida de mar, que 
abren sus puertas hasta las 9:00 p.m. incluidos los domingos. 
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Tabla 150 Horarios entrada y salida concesionarios plaza de mercado y zona de 

influencia 

 Lunes Martes Miércoles 

 

Plaza de 
mercado 

Zona de 
influencia 

Plaza de 
mercado 

Zona de 
influencia 

Plaza de 
mercado 

Zona de 
influencia 

 E S E S E S E S E S E S 

Fr
u

ta
 y

 v
er

d
u

ra
 

3:00 11:30 6:00 13:00 3:00 11:30 6:00 13:00 3:00 11:30 6:00 13:00 

4:00 13:00 7:00 14:00 4:00 13:00 7:00 14:00 4:00 12:30 7:00 14:00 

5:00 14:00  16:00 5:00 14:00  16:00 5:00 13:00  16:00 

6:00 15:00   5:30 14:30   6:00 14:00   

7:00 16:00   6:00 15:00   6:30 14:30   

8:00 17:00   6:30 16:00   7:00 15:00   

9:00 18:00   7:00 16:30   8:00 16:00   

10:00 18:30   8:00 17:00   9:00 17:00   

    9:00 18:00   10:00 18:00   

    10:00 18:30    18:30   

C
ar

n
e

 

4:00 12:00 6:00 16:00 3:00 11:30 6:00 16:00 3:00 11:30 6:00 16:00 

5:00 14:00 6:30 17:00 4:00 12:00 6:30 17:00 4:00 12:00 6:30 17:00 

6:00 16:00 7:00 18:00 4:30 13:00 7:00 18:00 4:30 13:00 7:00 18:00 

8:00 17:00 8:00 19:00 5:00 14:00 8:00 19:00 5:00 14:00 8:00 19:00 
 18:00  20:00 5:30 15:00  20:00 5:30 15:00  20:00 
    6:00 16:00   6:00 16:00   

    7:00 17:00   7:00 17:00   

    8:00 18:00   8:00 18:00   

R
e

st
. c

o
m

id
a 

cr
io

lla
 4:00 15:00 4:00 11:00 4:00 15:00 6:00 11:00 4:00 15:00 4:00 11:00 

4:30 15:30 6:00 14:00 4:30 16:00 7:00 14:00 4:30 16:00 6:00 14:00 

5:00 16:00 7:00 16:00 5:00 17:00 8:00 16:00 5:00 17:00 7:00 16:00 
5:30 17:00 8:00 17:00 5:30 17:30 9:00 17:00 5:30 17:30 9:00 17:00 

6:00 17:30 9:00 18:00 6:00 18:00  18:00 6:00 18:00  18:00 

6:30 18:00   6:30 18:30   6:30 18:30   

7:00 18:30   7:00    7:00    

8:00    8:00    8:00    

C
o

m
id

a 
es

p
ec

ia
liz

ad
a 3:00 14:00 8:00 16:00 3:00 14:00 8:00 16:00 3:00 14:00 8:00 16:00 

6:00 16:00 9:00 17:00 6:00 16:00 8:30 16:30 6:00 16:00 8:30 16:30 

8:00 17:00  18:00 8:00 17:00 9:00 17:00 8:00 17:00 9:00 17:00 

9:00 18:00  19:00 9:00 18:00 12:00 18:00 9:00 18:00 12:00 18:00 

11:00 19:00  20:00 11:00 19:00  19:00 11:00 19:00  19:00 
 20:00  21:00  20:00  19:30  20:00  19:30 

Nota: Los horarios registrados corresponden a la moda para cada establecimiento y día. E: entrada; S: salida. 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 
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(Continuación) Horarios entrada y salida concesionarios plaza de mercado y zona 
de influencia 

  Jueves Viernes 

 Plaza de 
mercado 

Zona de 
influencia 

Plaza de 
mercado 

Zona de 
influencia 

  E S E S E S E S 

Fr
u

ta
 y

 v
er

d
u

ra
 

3:00 11:30 6:00 13:00 3:00 11:30 6:00 13:00 

4:00 12:30 7:00 14:00 4:00 13:00 7:00 14:00 

5:00 13:00  16:00 5:00 14:00  16:00 

5:30 14:00   5:30 15:00   

6:00 15:00   6:00 16:00   

6:30 16:00   7:00 17:00   

7:00 17:00   8:00 18:00   

8:00 18:00   9:00 18:30   

9:00 18:30   10:00    

10:00        

C
ar

n
e

 

3:00 11:30 6:00 16:00 3:00 11:30 6:00 16:00 

4:00 12:00 6:30 17:00 4:00 12:00 6:30 17:00 

4:30 13:00 7:00 18:00 4:30 13:00 7:00 18:00 

5:00 14:00 8:00 19:00 5:00 14:00 8:00 19:00 

5:30 15:00  20:00 5:30 15:00  20:00 

6:00 16:00   6:00 16:00   

7:00 17:00   7:00 17:00   

8:00 18:00   8:00 18:00   

R
es

t.
 c

o
m

id
a 

cr
io

lla
 

4:00 15:00 4:00 11:00 4:00 15:00 4:00 11:00 

4:30 16:00 6:00 14:00 6:30 16:00 6:00 14:00 

5:00 17:00 7:00 16:00 7:00 17:00 7:00 16:00 

5:30 17:30 8:00 17:00 8:00 17:30 8:00 17:00 

6:00 18:00 9:00 18:00  18:00 9:00 18:00 

6:30 18:30    18:30   

7:00        

8:00        

C
o

m
id

a 
es

p
ec

ia
liz

ad
a 3:00 14:00 8:00 16:00 3:00 14:00 8:00 16:00 

6:00 16:00 8:30 16:30 6:00 16:00 8:30 16:30 

8:00 17:00 9:00 17:00 8:00 17:00 9:00 17:00 

9:00 18:00 12:00 18:00 9:00 18:00 12:00 18:00 

11:00 19:00  19:00 11:00 19:00  19:00 
 20:00  19:30  20:00  19:30 

Nota: Los horarios registrados corresponden a la moda para cada establecimiento y día. E: 
entrada; S: salida. 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería 
Alameda 2019 (Alianza de Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 
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(Continuación) Horarios entrada y salida concesionarios plaza de 
mercado y zona de influencia 

  Sábado Domingo 

 

Plaza de 
mercado 

Zona de 
influencia 

Plaza de 
mercado 

Zona de 
influencia 

  E S E S E S E S 
Fr

u
ta

 y
 v

er
d

u
ra

 

3:00 11:30 6:00 13:00 3:00 12:30 6:00 13:00 

4:00 13:00 7:00 14:00 4:00 13:00 7:00 16:00 

5:00 14:00  16:00 5:00 14:00   

5:30 15:00   5:30 14:30   

6:00 16:00   6:00 15:00   

7:00 17:00   7:00 16:00   

8:00 18:00   8:00 17:00   

9:00 18:30   9:00 18:00   

10:00    10:00 18:30   

C
ar

n
e

 

3:00 11:30 6:00 12:00 3:00 12:00 6:00 12:00 

4:00 12:00 6:30 16:00 4:00 12:30 6:30 13:00 

4:30 13:00 7:00 18:00 4:30 13:00 7:00 14:00 

5:00 14:00 8:00 19:00 5:00 14:00 9:00 15:00 

5:30 15:00  20:00 5:30 15:00   

6:00 16:00   6:00 16:00   

7:00 17:00   7:00 17:00   

 18:00    18:00   

R
es

t.
 c

o
m

id
a 

cr
io

lla
 3:00 15:00 4:00 11:00 3:00 15:00 6:00 16:00 

4:00 16:00 6:00 16:00 4:00 16:00 7:00 17:00 

4:30 17:00 7:00 17:00 4:30 17:00 8:00 18:00 

5:00 17:30 8:00 18:00 5:00  9:00  

5:30 18:00 9:00  5:30    

6:00 18:30 12:00  6:00    

6:30    6:30    

7:00    7:00    

8:00    8:00    

C
o

m
id

a 
es

p
ec

ia
liz

ad
a 

3:00 14:00 8:00 16:00 3:00 17:00 8:00 16:00 

5:00 16:00 8:30 16:30 5:00 18:00 9:00 17:00 

6:00 17:00 9:00 17:00 6:00 19:00 12:00 18:00 

8:00 18:00 12:00 18:00 8:00 20:00  19:00 

9:00 19:00  19:00 9:00   20:00 

11:00 20:00  19:30    21:00 
Nota: Los horarios registrados corresponden a la moda para cada establecimiento y día. E: entrada; 
S: salida. Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico 
Galería Alameda 2019 (Alianza de Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 
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En el análisis de los horarios, algunos responsables de los concesionarios al interior de la 
plaza reportaron hora de salida superior a la máxima hora que se encuentra abierta al 
público. De hecho, la única zona que queda abierta es la de flores; no obstante, otros 
responsables manifestaron que se quedan en sus concesionarios realizando labores 
administrativas.  
 
De los establecimientos encuestados en la zona de influencia, los restaurantes tanto de 
comida criolla como especializada (mar, española) son lo que demandan más bienes 
relacionados con la función de abastecimiento de la plaza, de manera que son, 
precisamente, los que tienen más proveedores en la galería.  
 

Tabla 151 Establecimientos zona de influencia que demandan productos de la plaza  
Tipo de establecimiento No Sí NS/NR Total 

Otro 65 8 1 63 

Artesanías (mimbre, canastas) 9 1  10 

Pescadería 9 3  12 

Rest. Comida especializada (mar, española) 4 18  22 

Desechables (vasos, platos, cubiertos) 6 1  7 

Jugos 1 3  4 

Panadería/Cafetería 8 7  15 

Carne 8   8 

Avícola (pollo/huevo) 8 1  9 

Restaurante comida criolla 3 11  14 

Chatarrería 5   5 

Supermercado/Tienda 5 2  7 

Frutas 1   1 

Confitería/Cigarrillos 2 2  4 

Tienda/Abarrotes 5 1  6 

Esotérico 4   4 

Químicos (limpia pisos/limpia vidrios) 6 1  7 

Lácteos (leche, yogurt, queso) 1   1 

Fruta y verdura 3   3 

Flores 4   4 

Total general 157 59 1 217 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 

4.1. Algunas consideraciones finales  
 
La plaza de mercado La Alameda es un referente para toda la ciudadanía caleña, no solo por 
ser centro de abastecimiento, por los demás productos o servicios que pueden encontrarse 
al interior de ella sino también por los que pueden conseguirse y disfrutarse a su alrededor. 
 
Es de conocimiento general, la calidad de los productos vendidos en la plaza incluso los 
precios asequibles a los que se ofrecen. No obstante, cuentan con fuertes competidores 
que lo hacen mediante precios, pero también en calidad y comodidad del servicio ofrecido. 
Al respecto de lo último, los restaurantes en la zona de influencia le llevan una ventaja 



 126 

considerable a los ubicados dentro de la galería, de manera que, aunque la zona sea 
reconocida como un punto gastronómico de la ciudad, visitada tanto por locales como por 
extranjeros, la demanda esté tomando hacia donde se ofrece más comodidad, mejores 
locaciones y mejor servicio.  
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Anexos 
 

Concesionarios (responsables) plaza de mercado La Alameda 
 

Ha recibido subsidios del Estado: 
    Hombre Mujer Total general 

Familias en Acción 
No 10 20 30 

Sí 3 9 12 

Colombia Mayor 
No 8 14 22 

Sí 5 15 20 

Programa Vivienda 
No 11 24 35 

Sí 2 5 7 

Emprendimiento 
No 11 29 40 

Sí 2 0 2 

Reparación de Víctimas 
No 12 27 39 

Sí 1 2 3 

  NA 91 101 192 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 
2019 (Alianza de Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
Número de hijos que 

dependen económicamente 
Hombre Mujer 

0 20,9% 28,6% 

1 12,0% 13,2% 

2 8,1% 11,5% 

3 3,4% 1,7% 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 
(Alianza de Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 

Empleados plaza de mercado La Alameda 
 
Departamentos de nacimiento  

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 
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¿Ha recibido algún subsidio del Estado? 

  
Hombre Mujer 

Total 
general 

Ninguno 

No 11 27 38 

NS/NR 1 1 2 

Sí 75 100 175 

Familias en Acción 

No 9 7 16 

Sí 3 20 23 

NS/NR   1 1 

Colombia Mayor 

No 9 26 35 

NS/NR   1 1 

Sí 3 1 4 

Programa vivienda 

No 12 24 36 

NS/NR   1 1 

Sí   3 3 

Emprendimiento 

No 11 26 37 

NS/NR   1 1 

Sí 1 1 2 

Reparación 
Víctimas del 

Conflicto 

No 10 24 34 

NS/NR   1 1 

Sí 2 3 5 
Nota: Los valores corresponden a la distribución del total de empleados en cada una de las 
alternativas. 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería 
Alameda 2019 (Alianza de Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 

Tiene alguna limitación para: 

    
Hombre Mujer 

Total 
general 

Ninguna 
No 25 31 56 

Sí 62 97 159 

Caminar 
No 21 28 49 

Si 4 3 7 

Brazos y 
piernas 

No 24 28 52 

Sí 1 3 4 

Ver 
No 20 19 39 

Sí 5 12 17 

Oír 
No 25 30 55 

Sí  1 1 

Hablar 
No 24 30 54 

Sí 1 1 2 

Aprender 
No 24 31 55 

Sí 1 0 1 
Nota: Los valores corresponden a la distribución del total de empleados en cada una de las alternativas. 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 
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Población Flotante plaza de mercado La Alameda 
 

Sitios de origen  

 Hombre Mujer Total general 

Colombia 62 49 111 

Valle 39 26 65 

Cauca 5 11 16 

Nariño 6 3 9 

Quindío 4 2 6 

Risaralda 2  2 

Tolima 1 1 2 

Caldas 3  3 

Chocó  3 3 

Cundinamarca 1 1 2 

Atlántico 1  1 

Bolívar  1 1 

Putumayo  1 1 

Venezuela 3 5 8 

Carabobo 1 1 2 

Córdoba 1  1 

Falcón 1  1 

Valencia  1 1 

Zulia  1 1 

Maracaibo  1 1 

Lara  1 1 

Perú 1  1 

Lima 1  1 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza 
de Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 

Lugar de residencia: Municipio                                                     

 Hombre Mujer Total general 

Cali 64 50 114 

Puerto Tejada  1 1 

Santander de Quilichao  1 1 

Villa Rica  2 2 

NS/NR 3  3 

Total general 67 54 121 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 

Presenta alguna limitación: 

  
Hombre Mujer 

Total 
general 

Ninguna 
No 11 13 24 

Sí 56 41 97 

Caminar 
No 9 11 20 

Sí 5 5 10 

Brazos y piernas 
No 12 14 26 

Sí 2 2 4 
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Ver 
No 10 10 20 

Sí 4 6 10 

Oír 
No 12 13 25 

Sí 2 3 5 

Hablar 
No 14 15 29 

Sí   1 1 

Aprender 
No 14 16 30 

Sí 0 0 0 

Otra 
No 13 14 27 

Sí 1 2 3 
Nota: Los valores corresponden a la distribución de toda la población flotante, en cada una de las alternativas. 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuesta Diagnóstico Socioeconómico Galería Alameda 2019 (Alianza de 
Universidades: ICESI y Universidad del Valle) 

 
 
 
 
 
 


