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Perfil de las empresas informales con enfoque agropecuario 
y agroindustrial en municipios del departamento del Meta: 
implicaciones y retos.
Profile of Informal Enterprises with an Agricultural and Agro-industrial 
Focus in Municipalities of the Meta Department: Implications and 
Challenges.
Perfil das Empresas Informais com Enfoque Agropecuário e Agroindustrial 
nos Municípios do Departamento do Meta: Implicações e Desafios.

RESUMEN

Este estudio caracteriza los emprendimientos en tres munici-
pios del Meta, Colombia: Villavicencio (n:30), Cumaral (n:29) y 
Puerto López (n:32). Se intervinieron un total de 91 emprendi-
mientos en los cuales se analizaron sus principales desafíos, 
limitaciones y retos a través de visitas a los establecimientos 
y entrevistas directas a los propietarios, identificando que la 
mayoría de los emprendedores tiene un nivel educativo bajo, 
entre primaria (26%), bachillerato (32%) y técnico (57%). Lo 
anterior refleja una limitación en la formación académica en 
la región, su formalización no supera un 27%, lo que dificulta 
su crecimiento y acceso a beneficios fiscales. La creación del 
perfil de las empresas informales que incluye la educación, 
formalización, adopción de tecnologías y estrategias de mer-
cado por parte de los comerciantes, se debe potenciar para 
aumentar la competitividad de estos pequeños negocios.

Palabras claves: empresas informales, agroindustria, em-
prendimiento, formalización empresarial, adopción tecnoló-
gica, desarrollo rural, Meta Colombia..
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ABSTRACT
This study characterizes the enterprises in three municipalities of Meta, Colombia: 
Villavicencio (n:30), Cumaral (n:29) and Puerto López (n:32). A total of 91 enterpri-
ses were intervened in which their main challenges, limitations and difficulties were 
analyzed throughon-site visits and direct interviews with the owners. The findings 
show that most; the entrepreneurs have a low educational level, between primary 
(26%), high school (32%) and technical (57%), which reflects a limitation in acade-
mic training in the region. The formalization rate does not exceed 27%, which hin-
ders business growth and access to tax benefits. Based on the development of the 
profile of these informal enterprises, it can be concluded that education, formali-
zation, technology adoption, and marketing strategies are crucial areas that must 
be strengthened to improve the competitiveness of these small businesses.

Key Words: informal enterprises, agroindustry, entrepreneurship, business for-
malization, technology adoption, rural development, Meta Colombia.

RESUMO
Este estudo caracteriza os empreendimentos em três municípios de Meta, Colôm-
bia: Villavicencio (n:30), Cumaral (n:29) e Puerto López (n:32). Foram intervenciona-
dos um total de 91 empreendimentos nos quais foram analisados os seus principais 
desafios, limitações e desafios através de visitas aos estabelecimentos e entrevis-
tas diretas aos proprietários, obtendo-se isso; A maioria dos empresários possui 
baixo nível de escolaridade, entre fundamental (26%), ensino médio (32%) e téc-
nico (57%), o que reflete uma limitação na formação acadêmica na região, a forma-
lização destes não ultrapassa 27 % o que dificulta o seu crescimento e acesso a 
benefícios fiscais, com a criação do perfil de empresas informais pode-se afirmar 
que a educação, a formalização, a adoção de tecnologias e estratégias de mercado 
pelos comerciantes é um aspecto crucial que deve ser potencializado para aumen-
tar a competitividade dos comerciantes. essas pequenas empresas.

Palavras chave: empresas informais, agroindústria, empreendedorismo, formali-
zação de negócios, adoção de tecnologia, desenvolvimento rural, Meta Colômbia.

https://doi.org/10.22579/20112629.828


Adriana Arce-Súarez, Jeisson D. Aguilar-Ortiz, Sofia Iregui-Rojas, Diana Milena Diaz-Masmela

3 Vol 29 No. 1  e-828 enero - junio 2025.  
DOI: https://doi.org/10.22579/20112629.828

INTRODUCCIÓN
Las empresas han desempeñado papeles funda-
mentales en la configuración de las economías y las 
sociedades, como lo muestra el contexto histórico 
de la Compañía Británica de las Indias Orientales 
y su impacto en la globalización y el imperialismo 
(Ehrlich, 2023; Cooper et al., 2003). En los contex-
tos modernos, las empresas se ven cada vez más 
a través de la lente de los sistemas de innovación, 
como entidades dinámicas que interactúan con 
varios componentes para fomentar la innovación 
(Hartigh et al., 2017). Además, las definiciones le-
gales de las empresas varían según las jurisdiccio-
nes, lo que pone de relieve la complejidad de sus 
funciones en la vida económica (Gawrysiak, 2023).

Las empresas informales, a menudo denominadas 
firmas informales, operan fuera del marco regula-
torio formal y carecen de protecciones del merca-
do laboral. Estas entidades se caracterizan por su 
formación espontánea y sus diversas actividades 
económicas, que pueden incluir micro, pequeñas y 
medianas empresas (MIPYME) y contribuyen signi-
ficativamente a las economías locales (Goel y Ma-
zhar, 2024; Farazi, 2014). Las empresas informales 
son parte integral de la economía informal, que 
cada vez se reconoce más por su papel en el de-
sarrollo económico y la creación de empleo (Goel 
y Mazhar, 2024). A menudo enfrentan desafíos 
como el acceso limitado a la financiación y las res-
tricciones regulatorias, lo que afecta su potencial 
de crecimiento (Farazi, 2014). Además, las organi-
zaciones informales pueden fomentar culturas y 
redes únicas que mejoran la cooperación y la leal-
tad entre los participantes (Isomura, 2020).

Antecedentes teóricos
Las empresas informales operan fuera del mar-
co regulatorio formal, lo que impacta significati-
vamente a varios sectores. En ciudades del este 
de Paraguay, las prácticas de cambio de moneda 
informales desafían a las empresas formales al 
ofrecer servicios no regulados, lo que conduce a 
una competencia desleal (Puerto et al., 2023). De 

manera similar, las prácticas comerciales informa-
les se pueden ver en el contexto histórico de las 
empresas azucareras turcas, donde las fusiones 
ocurrieron sin reconocimiento legal, lo que resalta 
las complejidades de las transacciones informa-
les (Çetíner, 2023). En el contexto de la innovación 
verde, se ha demostrado que las instituciones in-
formales internas dentro de las empresas chinas 
mejoran las estrategias corporativas, lo que indica 
que las prácticas informales pueden generar re-
sultados positivos (Lyu et al., 2023). De otro lado, 
las empresas informales en la región amazónica 
muestran características e impactos socioeco-
nómicos únicos, lo que enfatiza su papel en las 
economías locales (Lima, 2024). Por último, las 
estrategias de aprendizaje informal en el lugar de 
trabajo en las empresas europeas revelan cómo 
el aprendizaje informal puede adaptarse a cam-
bios disruptivos, mostrando la versatilidad de las 
estructuras informales (Amenduni et al., 2022). 
Con esto se puede ilustrar la naturaleza multifa-
cética de las empresas informales en diferentes 
contextos.

En Colombia las empresas informales representan 
una parte importante de la economía; se caracteri-
zan principalmente por la falta de registro formal 
y un acceso limitado a los recursos. El sector infor-
mal prevalece en varias industrias, lo que genera 
una menor productividad y problemas sociales, ya 
que los trabajadores informales a menudo care-
cen de beneficios sociales y opciones de jubilación 
(Patiño y Salcedo, 2022; Patiño y Salcedo, 2021). La 
implementación de normas como la Ley 1429 de 
2010 tiene como objetivo estimular la formaliza-
ción, pero se ha demostrado que la competencia 
de las empresas informales afecta negativamen-
te la capacidad de innovación de las empresas 
formales (Aguirre et al., 2022). Además, la ausen-
cia de datos estadísticos confiables complica la 
comprensión y la mitigación de los efectos de la 
informalidad en la economía (Moreno, 2019). Para 
abordar estos desafíos, se proponen estrategias 
como la microfinanciación y los programas edu-
cativos para facilitar la transición de las empresas 
informales al sector formal (Flórez et al., 2018).
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En el departamento del Meta, Colombia, las empre-
sas informales desempeñan un papel importante 
en la economía local, particularmente en municipios 
como Granada y Villavicencio. Estos negocios a me-
nudo surgen de desafíos socioeconómicos, incluida 
la pobreza y la falta de oportunidades de empleo 
formal. Las investigaciones indican que los vende-
dores informales enfrentan numerosos obstáculos, 
como el apoyo institucional inadecuado y las bre-
chas de comunicación con las entidades guberna-
mentales (Obando et al., 2022). La persistencia del 
comercio informal se atribuye a factores como los 
horarios de trabajo flexibles, la autonomía y el co-
nocimiento del mercado; además, muchos comer-
ciantes consideran que la formalización es inviable 
(Garzón et al., 2019).

Características de las empresas informales
Las empresas informales suelen tener unas ca-
racterísticas específicas que pueden suponer una 
implicación positiva o negativa al momento de ser 
evaluadas, las cuales se describen a continuación.

Sociales: origina problemas sociales debido a la 
naturaleza precaria del trabajo, afectando la inno-
vación en las empresas formales debido a las pre-
siones competitivas de las empresas informales 
(Aguirre et al., 2022).

Falta de registro formal: muchas empresas infor-
males operan sin reconocimiento oficial, lo que li-
mita su acceso a los servicios financieros (Farazi, 
2014).

Trabajo en red: las redes corporativas informales 
facilitan la colaboración y el intercambio de recur-
sos entre los empleados, lo que mejora la eficien-
cia operativa (Anleitner et al., 2003).

Enfoque en nichos de mercado: las empresas 
informales a menudo se dirigen a segmentos de 
mercado específicos, haciendo hincapié en la cali-
dad y la personalización para competir con empre-
sas más grandes (Dunne, 1997).

Acceso a la financiación: las empresas informales 
con frecuencia tienen dificultades para conseguir 
financiación, lo que obstaculiza su potencial de 
crecimiento (Farazi, 2014).

Barreras regulatorias: el operar fuera de las es-
tructuras formales puede generar dificultades 
para desenvolverse en entornos legales y burocrá-
ticos (Denisova y Kryzhko, 2015).

A pesar de los desafíos que plantea la informali-
dad, algunos sostienen que las empresas informa-
les pueden impulsar la innovación y la flexibilidad 
en la economía, adaptándose rápidamente a los 
cambios del mercado. Sin embargo, esta pers-
pectiva a menudo pasa por alto los problemas de 
sostenibilidad a largo plazo y el bienestar de los 
trabajadores asociados con la informalidad.

METODOLOGÍA 

Diseño de estudio
El estudio se realizó mediante un diseño de inves-
tigación de tipo mixto, con un enfoque cualitativo 
y cuantitativo y descriptivo no experimental. Esta 
metodología se compuso de cinco pasos los cuales 
se observan en la Figura 1. El componente cualitati-
vo se observa en los pasos 1, 2 y 3 en los cuales se 
aplicaron entrevistas en salidas de campo en los 
municipios de Villavicencio (n:30) Cumaral (n:29) y 
Puerto López (n:32). Estos fueron seleccionados 
según las actividades económicas reportadas por 
el Departamento Administrativo Nacional de Es-
tadística (DANE) y su cercanía al centro de abas-
tos más cercano (Villavicencio). El análisis cuanti-
tativo se realizó haciendo un análisis exhaustivo 
correlacional de las entrevistas realizadas en los 
emprendimientos. 

La metodología cualitativa representa un papel 
crucial en el estudio de los perfiles y caracteriza-
ciones de las empresas, ofreciendo conocimiento 
sobre su dinámica operativa y posicionamiento 
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estratégico. Este enfoque permite profundizar en 
diversos aspectos de las organizaciones, incluidas 
sus actividades ambientales, riesgos operativos 
y cultura organizacional. El estudio de Paraschiv y 
Stan (2023) destaca cómo los perfiles de las em-
presas, influenciados por factores como el género 
y la edad, afectan la participación en actividades 
medioambientales dentro del sector; se enfatiza 
en la importancia de estrategias específicas para 
promover prácticas sustentables, indicando que los 
conocimientos cualitativos pueden guiar políticas 
ambientales efectivas. La investigación de Pham 
y Verbano (2022) identifica diferentes perfiles de 
riesgo operativo en empresas manufactureras, re-
velando cómo estos perfiles impactan en la integra-
ción y el rendimiento, empleando métodos cualita-
tivos. El estudio clasifica a las empresas según su 
exposición a diversos riesgos, proporcionando una 
comprensión matizada de la dinámica operativa.

Florea y Amuza (2014) abogan por enfoques cua-
litativos, como la técnica de incidentes críticos, 
para diagnosticar el desempeño y la cultura orga-
nizacional; este método captura incidentes espe-
cíficos que influyen en el cambio organizacional, 
ayudando al desarrollo de programas de mejora 
personalizados.

Figura 1. Metodología de intervención en cinco pasos.

Fuente: elaboración propia.

Instrumentos
Se realizó una encuesta y una entrevista dirigida a 
los propietarios de cada uno de los emprendimien-
tos intervenidos. La encuesta incluyó diez ítems 
enfocados en dos áreas principales: una breve ca-
racterización del emprendimiento y el análisis de 
desafíos e implicaciones específicos que enfrentan 
estos negocios. 

En la primera parte, se recolectó información clave 
sobre la naturaleza, propósito y estructura del em-
prendimiento, lo que permitió comprender su con-
texto y su grado de desarrollo; en la segunda parte 
profundizó en los principales desafíos que limitan 
su crecimiento tales como obstáculos financieros, 
barreras tecnológicas, dificultades en la gestión de 
recursos y limitaciones en el acceso a mercados. 

La encuesta también buscó explorar las implica-
ciones de estos retos, tanto a corto como a largo 
plazo, en la sostenibilidad y competitividad de cada 
emprendimiento, permitiendo así identificar áreas 
críticas para futuras intervenciones y mejoras.

Tabla 1.  Ítems aplicados en la encuesta 

Ítem Cuestión

Parte 1. Caracterización del emprendimiento

1 Último grado de escolaridad

2 Sector al que pertenece el emprendimiento

3 Fecha de inicio del emprendimiento

4 Cantidad de empleados

5 Se encuentra vinculado en el Registro Único 

Tributario

Parte 2. Desafíos y limitaciones

6 Conoce sobre administración de inventarios

7 Maneja algún tipo de tecnología en su 

emprendimiento

8 Fue beneficiario de algún tipo de financiación para 

emprendedores

9 Conoce algún centro de acopio

10 Conoce de estrategias de mercado

Fuente: elaboración propia.
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Validación de los instrumentos
La validación de las encuestas se realizó a partir del 
alfa de Cronbach; es una estadística ampliamente 
utilizada para evaluar la consistencia interna de los 
ítems de un cuestionario, indicando qué tan relacio-
nados están los ítems entre sí (Basu, 2021; Kotian et 
al., 2022). Es particularmente utilizada en investiga-
ciones de carácter social, educación y en ciencias 
de las salud, donde funciona como una medida cla-
ve de la fiabilidad de los instrumentos (Taber, 2018; 
Kraemer, 2014), siguiendo la ecuación 1.

Donde.

k = número de ítems o preguntas.

σi
2= varianza de cada ítem individual.

σt
2= varianza de la suma total de todos los ítems.

Según Kotian et al., (2022) los niveles de aceptación 
para el alfa de Cronbach en una encuesta pueden 
encontrarse en los siguientes valores: α ≥ 0.9: exce-
lente; 0.8 ≤α < 0.9: bueno; 0.7 ≤ α < 0.8: aceptable; 
0.6 ≤ α <0.7: cuestionable; 0.5≤ α < 0.6: pobre; α < 
0.5: inaceptable.

RESULTADOS
Los resultados del estudio se obtuvieron en tres 
municipios del departamento del Meta, Colombia: 
Villavicencio, Cumaral y Puerto López. En Villavi-
cencio, se tuvieron un total de 30 empresas; en 
Cumaral, se obtuvo una muestra de 29 emprendi-
mientos; y en Puerto López, se alcanzó un total de 
32 emprendimientos. Así, en conjunto, se alcan-
zaron 91 emprendimientos a lo largo del departa-
mento. El instrumento fue validado obteniendo un 
α= 0.82 lo cual indica una relación bastante alta 
entre las preguntas realizadas y las respuestas 

obtenidas luego de esta validación el instrumento 
fue aplicado in situ en cada uno de los municipios, 
y los resultados obtenidos reflejan el impacto en 
cada área respectiva.

Parte 1. Caracterización del emprendimiento
La caracterización de los emprendimientos impli-
ca realizar una descripción concisa del negocio lo 
que incluye su nombre, el sector al que pertenece, 
tiempo de creación, cantidad de empleados y nivel 
de escolaridad. 

También se detallan los productos o servicios 
ofrecidos, destacando sus características, benefi-
cios y valor diferencial en el mercado, así como el 
público objetivo al que se dirige.

Figura 1. Escolaridad en los tres municipios.

 

La Figura 1 muestra el nivel de escolaridad que se 
tiene en los tres municipios;a se observa que la ma-
yoría de emprendedores encuentra con un nivel de 
escolaridad entre la primaria y el técnico laboral, 
siendo para el municipio de Villavicencio donde se 
encuentran el mayor nivel de emprendedores con 
un programa técnico, y los municipios de Cumaral 
y Puerto López con un nivel de escolaridad entre la 
primaria y el bachillerto.
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Tabla 2. Sector de acción de cada emprendimiento por 
municipio

Sector Villavicencio Cumaral Puerto 
López

Transporte - - 1

Comercial y servicios 29 29 31

Comunicaciones 1 - -

La Tabla 2 muestra que, en los municipios de Villa-
vicencio, Cumaral y Puerto López, la mayoría de los 
emprendimientos se concentran principalmente 
en el sector comercial y de servicios teniendo 29 
en Villavicencio, 29 en Cumaral y 31 en Puerto Ló-
pez, lo que sugiere que esta es la principal área de 
actividad emprendedora. El sector de transporte 
solo cuenta con un emprendimiento en Puerto Ló-
pez, mientras que el de comunicaciones tiene una 
presencia limitada con un solo emprendimiento en 
Villavicencio. Esto, indicando que la mayor parte 
de emprendimientos en los municipios pertene-
cen al sector de comercio y servicios.

Figura 2. Fecha de inicio del emprendimiento

 

La Figura 2 muestra la fecha de creación de cada 
emprendimiento; se destaca el año 2007, en el 
cual se crearon la mayoría de emprendimientos en 
cada uno de los municipios, seguido del año 2012; 
sin embargo, se muestra una disminución drástica 
en los años 2022 y 2023.

Tabla 3. Número de empleados

Número de 
empleados Villavicencio Cumaral Puerto 

López
1 15 12 16

2 10 11 15

3 3 5 1

5 2 1 -

La Tabla 3 muestra cómo en Villavicencio, Cumaral 
y Puerto López la mayoría de los emprendimien-
tos son de pequeña escala, empleando entre una 
y dos personas. Villavicencio cuenta con quince 
emprendimientos con un empleado y diez con 
dos; Cumaral tiene doce y once respectivamente 
y Puerto López 16 y 15. Los emprendimientos con 
tres empleados son menos frecuentes, y solo Vi-
llavicencio y Cumaral tienen algunos con cinco em-
pleados, mientras que Puerto López no cuenta con 
emprendimientos de ese tamaño. 

Tabla 4. Formalización

Ítem
Villavicencio Cumaral Puerto López

Sí No Sí No Sí No

Se encuentra 
vinculado en el 
Registro Único 

Tributario

2 28 1 28 3 29

La Tabla 4 presenta la formalización en los em-
prendimientos de los municipios de Villavicencio, 
Cumaral y Puerto López. La mayoría de los em-
prendimientos no están registrados en el Registro 
Único Tributario (RUT). Villavicencio cuenta con 
solo dos emprendimientos registrados y 28 no 
registrados; Cumaral tiene uno registrado y 28 no 
registrados, mientras que en Puerto López 29 em-
prendimientos que no están registrados.
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Parte 2.  Desafíos y limitaciones
Tabla 5. Aspectos de desafíos y limitaciones.

Ítem
Villavicencio Cumaral Puerto 

López

Sí No Sí No Sí No
Conoce sobre 
administración de 
inventarios

1 29 - 29 7 25

Maneja algún tipo 
de tecnología en su 
emprendimiento

3 27 1 28 5 27

Fue beneficiario 
de algún tipo de 
financiación para 
emprendedores

1 29 5 24 6 26

Conoce algún 
centro de acopio 13 17 9 20 10 12

Conoce de 
estrategias de 
mercado

9 21 5 24 9 23

La Tabla 5 da a conocer los ítems evaluados en la 
parte 2 de la encuesta; se puede observar que, en 
los municipios de Villavicencio, Cumaral y Puerto 
López, la mayoría de los emprendedores carecen 
de conocimientos en administración de inventa-
rios, manejo de tecnología y estrategias de mer-
cado. Villavicencio destaca con solo un empren-
dimiento que conoce sobre administración de 
inventarios, tres que usan tecnología y uno que 
recibió financiación, mientras que Cumaral y Puer-
to López muestran cifras ligeramente más altas 
en estos aspectos. En cuanto al conocimiento de 
centros de acopio los niveles son más altos: 13 en 
Villavicencio, 9 en Cumaral y 10 en Puerto López. 
Sin embargo, el conocimiento sobre estrategias 
de mercado sigue siendo bajo en todos los munici-
pios, con cifras entre cinco y nueve emprendimien-
tos informados. 

DISCUSIÓN
La caracterización de los emprendimientos es 
esencial al momento de intervenir las fuentes de 
ingresos de los emprendedores; esto nos permite 
observar el panorama actual de cada una de 
estas Mypimes. Como se demuestra en la Figura 
1 el nivel de escolaridad de los emprendedores 
se encuentra entre primaria (26%), bachillerato 
(31%) y técnico (27%). El municipio de Cumaral un 
34% tiene una escolaridad a nivel de bachillerato 
y un 37% un nivel de escolaridad no superior a la 
primaria, mientras que en Puerto López se observa 
un nivel de escolaridad del 28% a nivel de primaria 
y un 34% en primaria. Esto muestra el bajo nivel 
de alfabetización que tienen los municipios 
circundantes a las capitales, lo que concuerda con 
Tapiador (2020) quien en su estudio reporta que 
el 94% de la población de municipios cercanos a 
ciudades capitales no logra ingresar a programas 
de educación técnica, tecnológica o profesional. 
Esto lo confirman Castro y Moreno (2018) ya 
que en su análisis económico observaron que 
los niveles de eficiencia en la educación para los 
municipios del Meta, fueron del 81.3% y el 49.7%; 
además, 16 municipios (29.6%) superaron el nivel 
promedio de eficiencia en educación.

Otro factor que se debe observar es la 
problemática social; López (2020) expone cómo 
la población víctima del conflicto armado en el 
departamento ha incrementado los niveles de 
escolaridad entre la primaria y el bachillerato, 
teniendo como fuente de desarrollo económico 
la creación de emprendimientos en el sector 
de comercio y servicios. Esto refuerza lo 
reportado en la Tabla 2, en la que se observa 
que el 97% de las microempresas intervenidas 
pertenecen a este sector. La legalización de los 
emprendimientos es un tema central debido a que 
esto permite garantizar las condiciones laborales 
de los empleados. El 93% de los negocios 
identificados no se encuentran en la base de 
datos del RUT, lo cual no está lejos de lo señalado 
por Niebles et al., (2020) quien reporta que el 75% 
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de los emprendimientos a nivel nacional no se 
encuentran en esta base de datos. Sus principales 
inconvenientes son: el bajo nivel de cumplimiento 
en la forma de contratación de trabajadores, 
pago de prestaciones sociales, implementación 
de una contabilidad formal, declaración y 
pago de impuestos, siendo principalmente los 
desafíos y limitaciones que presentan estos 
emprendimientos (Salcedo et al.,2020). 

En la Tabla 5 se exponen los desafíos y retos 
destacando que el 87% de los emprendedores no 
han tenido acceso a beneficios económicos por 
parte de alguna política gubernamental, lo cual 
crea una barrera en el financiamiento y se vuelve 
precursor de negocios con una infraestructura 
deficiente, con falta de capacitación (91%) y 
limitación en el crecimiento de los emprendedores 
locales (Rodríguez, 2023; Daza y Chivara, 2019). 
El no manejo de tecnologías reportado por los 
comerciantes es del 90% y el conocimiento de 
mercados es bastante bajo con un 75%, siendo 
uno de los principales retos para impulsar los 
emprendimientos. Esto se alinea con Rodríguez 
(2023) y Onileowo y Muharam (2024), quienes 
describen que el tecnoemprendimiento ha 
transformado significativamente el ámbito 
empresarial, impulsando a los emprendedores a 
adoptar tecnologías innovadoras para optimizar 
sus operaciones y expandir sus oportunidades de 
mercado a través del internet y la tecnología móvil, 
las cuales han eliminado barreras tradicionales 
permitiendo que las empresas operen a nivel 
global  facilitando una competencia más intensa 
y una mayor accesibilidad para los consumidores 
(Selvarani y Venusamy, 2015; Agrawal, 2019). 

CONCLUSIONES
El estudio de crear el perfil de los emprendimientos 
en Villavicencio, Cumaral y Puerto López permitió 
identificar tanto las fortalezas como las principales 
limitaciones de estos pequeños negocios en el 
Meta, Colombia. En primer lugar, la baja escolaridad 

y la falta de formalización en el RUT reflejan un 
desafío estructural significativo. A pesar de que 
existe una alta concentración en el sector de 
comercio y servicios, se evidencia una notable 
carencia de conocimientos administrativos y 
tecnológicos. La falta de acceso a la educación 
y a políticas de apoyo representa una barrera 
considerable para el desarrollo de estos pequeños 
negocios, creando una vulnerabilidad en estos 
comerciantes; es fundamental que las políticas 
públicas se orienten a mejorar el acceso a la 
educación y a programas de capacitación para los 
emprendedores de estas áreas. La formalización 
de los emprendimientos debe ser un foco clave 
para asegurar el bienestar de los empleados y 
fomentar un ecosistema empresarial sostenible 
y competitivo. El impulso de la integración de 
la tecnología y el conocimiento de mercados es 
esencial para que estos negocios aumenten su 
acceso a mayores oportunidades permitiendo una 
participación económica más equitativa.
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