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RESUMEN 

El problema general de nuestra investigación está basado en cuáles son los factores que 

desincentivan la inclusión de los comerciantes del Mercado Central de Tahuantinsuyo de 

Independencia a la formalización de la Ley N.° 28015 en el 2020. Su objetivo fue 

determinar los factores que desincentivan la inclusión de estos comerciantes en la 

formalización de la Ley N.° 28015, 2020. 

El resultado de nuestra investigación se enfoca en la desincentivación a formalizar según 

la Ley N.° 28015 del comerciante del Mercado Central de Tahuantinsuyo a causa de los 

factores normativos y neoinstitucionales hallados en los documentos utilizados. Y el 

método general de investigación es el análisis documental de artículos científicos, así 

como la estadística publicada del informe del INEI para la población del distrito y a su 

vez enfocada en los comerciantes del mercado en estudio. 

Como conclusión principal, indicamos, luego del análisis documental, que los factores 

migración, educación y pobreza son los principales que desincentivan la inclusión de los 

comerciantes del Mercado Central de Tahuantinsuyo de Independencia a la formalización 

de la Ley N.° 28015 en el 2020. 

Palabras claves: neoinstitucionalismo, normas legales, informalidad, mype. 
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ABSTRACT 

The general problem of our research is made up by the factors that discourage the 

inclusion of the merchants of the Tahuantinsuyo Central Market at Independencia in the 

formalization process under Law No 28015 in year 2020. The object of the research is to 

determine the factors discouraging the inclusion of the merchants of the Tahuantinsuyo 

Central Market at Independencia in the formalization process under Law No 28015, 2020. 

Our research is focused on the discouragement among the merchants of the 

Tahuantinsuyo Central Market to get formalized under Law No. 28015 due to regulatory 

and neo-institutional factors found in the analyzed documents. The general research 

method is the documentary analysis of scientific papers, statistics published by the INEI 

(National Institute for Statistics and Informatics) regarding the district population, and 

also focused on the merchants of the market under study. 

The main conclusion after the documentary analysis is that migration, education, and 

poverty are the main factors discouraging the inclusion of the merchants of the 

Tahuantinsuyo Central Market at Independencia in the formalization process under Law 

No. 28015 in year 2020. 

Keywords: neo-institutionalism, legal regulations, informality, mype (micro and small 

companies) 
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INTRODUCCIÓN 

En la presente investigación de tipo documental se profundizó en identificar qué factores 

normativos y neoinstitucionales desincentivan la formalización de los comerciantes a la 

Ley N.° 28015. La informalidad a nivel nacional e internacional es una problemática que 

afecta de manera sistemática el desarrollo de un país. El comercio informal exige que los 

procedimientos y trámites para incorporarse y acceder a los beneficios normativos sean 

óptimos, céleres y con entendimiento de esta. En tanto para identificar las causales de la 

informalidad de manera específica es que se analizaron documentalmente artículos 

científicos de casos de comercio informal de otros países y del nuestro. Así también, 

nuestro marco de referencia fue el informe estadístico de la INEI, donde obtuvimos del 

distrito de Independencia tres factores que guardan relación con los aspectos 

neoinstitucionales de nuestro marco teórico. Frente a esa problemática, el estudio ha 

tenido la motivación de conocer esa dinámica en el Mercado Central de Tahuantinsuyo 

de este distrito. Así, la investigación se encuentra dividida en los siguientes capítulos: en 

el primero realizamos el planteamiento, la formulación del problema y la justificación de 

la investigación. Asimismo, en el segundo capítulo, desarrollamos los antecedentes, el 

marco teórico con el desarrollo de ambos factores. Además, en el tercer capítulo 

exponemos la metodología de la investigación detallando el análisis documental y el 

criterio de las investigadoras sobre la selección georreferenciada del mercado del 

Tahuantinsuyo. Por su parte, en el cuarto capítulo explicamos los resultados donde 

ubicamos los factores que sobresalieron en el informe del análisis estadístico del INEI. A 

su vez, en el quinto capítulo desarrollamos y explicamos cuáles son los factores que 

desincentivan al distrito de Independencia y los situamos en los comerciantes del mercado 

del Tahuantinsuyo. Finalmente, se plantean las conclusiones, las referencias empleadas y 

los anexos que permiten ilustrar al lector sobre esta investigación.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.      Tema de Investigación Delimitado 

En la presente investigación utilizaremos el Censo Nacional peruano para analizar 

el comercio informal en el Mercado Central de Tahuantinsuyo en el distrito de 

Independencia, cuya población es de descendencia provinciana y se desarrolla 

económicamente a través de emprendimientos que carecen de formalización. Asimismo, 

el trámite engorroso para la formalización ante las instituciones, la falta de información 

respecto al alcance de la Ley N.° 28015 y el desconocimiento de los beneficios de la 

misma como los siguientes: acceso al financiamiento y a la formalización, simplificación 

de gestiones y régimen de ventanilla únicas, licencia de funcionamiento provisional, 

licencia municipal de funcionamiento definitiva, permanencia en el régimen laboral 

especial, promoción de las iniciativas privadas, acceso facultativo a Senati, compras 

estatales, promoción de las exportaciones, entre otros beneficios como préstamos a través 

del Banco de la Nación y entidades supervisadas por la Superintendencia de Banca y 

Seguros (SBS). 

En este sentido, conociendo que los comerciantes del Mercado Central de 

Tahuantinsuyo desarrollan las actividades que le permiten mantener a sus familias. Se 

observa que muchas de las actividades son de carácter informal.  

Para ello, se desarrollará un análisis documental basado en artículos científicos 

donde encontraremos las causas de la informalidad, que para efecto de nuestro trabajo 

los denominaremos factores. Los resultados del estudio permitirán analizar las causas 

que desincentivan la formalización a la Ley N.° 28015 de los comerciantes del Mercado 

Central de Tahuantinsuyo.  
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1.2. Planteamiento del Problema 

1.2.1. Pregunta 

¿Cuáles son los factores que desincentivan la inclusión de los comerciantes del 

Mercado Central de Tahuantinsuyo de Independencia a la formalización de la Ley N.° 

28015, 2020? 

1.2.2. Preguntas específicas 

• ¿De qué manera los factores normativos desincentivan la inclusión de los 

comerciantes del Mercado Central de Tahuantinsuyo de Independencia a la 

formalización de la Ley N.° 28015, 2020? 

• ¿Cómo los factores neoinstitucionales desincentivan la inclusión de los 

comerciantes del Mercado Central de Tahuantinsuyo de Independencia a la 

formalización de la Ley N.° 28015, 2020?  

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar los factores que desincentivan la inclusión de los comerciantes del 

Mercado Central de Tahuantinsuyo de Independencia a la formalización de la Ley N.° 

28015, 2020. 

1.3.2. Objetivos específicos 

• Establecer la manera en que los factores normativos desincentivan la 

inclusión de los comerciantes del Mercado Central de Tahuantinsuyo de 

Independencia a la formalización de la Ley N.° 28015, 2020. 

• Precisar la manera en que los factores neoinstitucionales desincentivan la 

inclusión de los comerciantes del Mercado Central de Tahuantinsuyo de 
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Independencia a la formalización de la Ley N.° 28015, 2020. 

1.4. Justificación 

1.4.1. Justificación teórica 

Teniendo en cuenta que es indiscutible que las personas realicen actividades 

económicas para satisfacer las necesidades primarias o secundarias personales o de un 

grupo social determinado. Es que el comercio informal, como tal, constituye en sí una 

problemática cuando los comerciantes no presentan interés en formalizar sus 

emprendimientos y quedan con el tiempo en la informalidad. Algunos de ellos, por falta 

de educación, falta de recursos o por ser muy engorroso el trámite para acceder a los 

beneficios de la Ley N.° 28015. 

1.4.2. Justificación metodológica 

El presente trabajo de investigación es una tesis documental de análisis de 

estudio para identificar las causas que promueven el comercio informal en el Mercado 

Central de Tahuantinsuyo. Los resultados del estudio contribuirán a identificar cuáles 

son aquellos factores que inciden en este comportamiento de la población, y de esta 

manera las autoridades administrativas, autoridades municipales y las instituciones 

públicas o privadas puedan atender y resolver los problemas que conciernen a la 

economía social de los comerciantes que no se han formalizado con la Ley N.° 28015 

Puesto que todos los ciudadanos deben tener las mismas oportunidades.             

1.4.3. Justificación práctica 

El desarrollo de la investigación responde a los intereses profesionales y sociales 

por saber cuáles son los diferentes factores, las circunstancias y los hechos que influyen, 

que determinan en la existencia del comercio informal. 
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1.4.4. Justificación social 

El presente trabajo de investigación se justifica porque existe dentro de nuestra 

sociedad diversas actividades económicas que se ejecutan sin una formalidad y/o 

protección jurídica, que de manera individual pueden ser un problema aislado, pero que 

en su conjunto impactan negativamente en la economía, dado que se vienen realizando 

al margen de un régimen legal; ello, pese a que existe diversos instrumentos jurídicos 

como el régimen de la micro y pequeña empresa (mypes), como una fuente generadora 

de empleo. Por lo que es importante que estas logren obtener un desarrollo sostenible 

con apoyo de todos los organismos públicos a través de su formalización. Al cumplir 

con los requisitos que pide la norma podrán acceder a mecanismos económicos de 

desarrollo para ellos mismos. 

Puntualmente, la presente investigación permitirá tener una referencia de la 

situación social actual de los comerciantes informales ubicados en el Mercado Central 

de Tahuantinsuyo.
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes del Problema 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Michel (2016), en su tesis “La evolución del comercio informal con la 

participación de la mujer” de la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia, 

menciona las características e importancia que posee el comercio informal dentro del 

sector urbano, específicamente en Bolivia, donde considera que formar parte de esta 

sección es una forma de subsistir para la ciudadanía que no logró integrarse al sector 

formal de su economía. Debido a que se considerara una fuente principal de empleo para 

la población económica activa, contribuyendo en un 13 % al crecimiento económico del 

país. Por otro lado, considera que las mujeres bolivarianas, que son el sustento de su 

familia, encuentran una oportunidad para salir de la falta de empleo. Puesto que la 

mayoría no cuenta con la solvencia económica necesaria y deben salir a trabajar. 

Entonces, acceden a un microcrédito para realizar alguna actividad comercial con la que 

puedan generar ingresos. También, tiene en cuenta de que las mujeres que incursionan 

a las actividades comerciales informales no cuentan con un nivel educativo avanzado. 

En promedio, solo la educación secundaria finalizada.  

Finalmente, asegura que el comercio informal se ve fomentado debido a la falta 

de preparación educativa que se ve reflejada en la población con mayor necesidad, 

específicamente la mujer, recurriendo a una opción de trabajo sin beneficios. Este 

estudio se asemeja a la realidad del mercado laboral en el Mercado Central de 

Tahuantinsuyo, Lima, Perú, considerando que, los que incursionan en el comercio 

informal en su mayoría son mujeres y no tienen educación; sin tener posibilidades de 

acceder a un crédito. 
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Por su parte, Acevedo (2017), en “El comercio informal en el centro de 

Barranquilla: una aproximación desde el paradigma cualitativo”, Barranquilla, 

Colombia, afirma que las ciencias sociales poseen relación entre sí, y como es que esta 

interrelación se ve expuesta en los comerciantes informales de Barranquilla. 

Asimismo, asevera que aquellas personas conducen la vía económica, social, 

relacional, espacial y física dentro del oficio en el que se encuentran involucrados 

diversos vendedores minoristas. Menciona que, a pesar de la circunstancia 

desfavorable en la que ejercen su labor, los comerciantes informales construyen lazos 

de amistad entre sus compañeros de oficio y también, con su clientela más leal, lo cual 

considera que es una matriz particular.  

Por otro lado, señala que las actividades económicas informales en Barranquilla 

son el núcleo de que aquella categoría se presente en la ciudad, es decir, que debido al 

sector económico informal existe una gran actividad económica. En ese sentido, 

reafirma la relación que posee el comercio informal con la ciudad, y como las prácticas 

de los vendedores influyen al formar un carácter propio, permitiendo una relación de 

mayor alcance con su clientela. Si bien es cierto, para Barranquilla-Colombia el 

comercio informal es el núcleo de una gran actividad económica; para Lima, Perú, el 

comercio informal representa el 80 % del comercio siendo la principal actividad 

económica. 

Mientras que Veleda (2003), en “Trabajo informal, género y cultura: el 

comercio callejero e informal en el sur de Brasil” (Tesis para optar el grado de doctor, 

menciona cómo el compartir prácticas entre grupo determinado de personas conlleva 

a formar la identidad de estos individuos de manera similar. En primer lugar, destaca 

la cultura que los unifica, en específico, la situación de vivencia personal que llevó a 

la mayoría a recurrir a un trabajo precario, marginal e ilegal. En ese sentido, señala que 
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tanto los hombres como las mujeres ven la necesidad de incursionarse en el mercado 

laboral sin contar con los estudios previos necesarios para adquirir una buena o justa 

remuneración. Por lo que, pasar del trabajo formal al informal es una realidad bastante 

común. Por otro lado, los comerciantes informales no muestran indignación de su 

realidad, a su vista, es una opción que le permite mejorar en su calidad de vida y 

proceder a un ascenso económico. Por lo que, es necesario mencionar que la actividad 

callejera de negocio económico brinda oportunidad laboral para aquellos que no 

pudieron acceder a una educación superior completa, más flexibilidad de horarios, 

donde las parejas que forman un negocio juntas tienen mayor amplitud de horas para 

distribuirse entre su hogar y las ventas. En cuanto a las desventajas, sigue priorizando 

la precariedad de su situación laboral, pues habitan en la informalidad, y también, la 

inseguridad que poseen los trabajadores al no contar con beneficios laborales y 

sociales. En el sur de Brasil aún priorizan una situación laboral precaria relacionada 

con la situación informal en la que viven y la inseguridad de los trabajadores por la 

falta de servicios laborales y sociales.  

La mayoría de la gente recurre al trabajo inseguro, marginal e ilegal. En este 

sentido, se menciona que tanto hombres como mujeres sienten la necesidad de ingresar 

al mercado laboral sin los estudios previos necesarios para recibir buenos o justos 

salarios; igual situación se vive en el Perú, al no existir trabajo formal, se inclinan por 

el trabajo informal e ilegal ocupando las calles de forma ambulatoria, sin ningún 

acercamiento a las mypes. 

A su vez, Peña, Ruano y Segovia (2016), en “Aportes y limitaciones del 

neoinstitucionalismo a la competitividad de las mipyme colombianas: especial 

referencia a la informalidad”, Bogotá, Colombia, hacen mención respecto al umbral 

del neoinstitucionalismo económico y a la política pública efectuada para iniciar la 
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competitividad de la mipyme en Colombia, y recaba las principales preferencias en el 

progreso de la economía informal y del aprendizaje familiar, como el trabajo de toda 

la pequeña y mediana empresa (pyme) unidas a las exportaciones, durante todos los 

últimos años. Los primeros inconvenientes que se hacen presente para el desarrollo y 

formalización del micro empresariado informal y los modelos institucionales que 

optimizan el trabajo de las mipyme de los bogotanos, a saber, producción discreta, 

tecnología antigua, baja productividad y [U1] competitividad frente al impacto de 

competición internacional. En Bogotá, Colombia, son pocos los comerciantes que 

presentan su trabajo como toda pequeña y mediana empresa (pyme); de igual forma en 

Lima, Perú, muy pocas personas se inscriben en el régimen pyme desaprovechando 

todos los beneficios que esta les presenta. 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Cotrina (2016), en “La formalización del comercio ambulatorio como 

estrategia para ampliar la base tributaria”, Lima, Perú, señala que los comerciantes no 

contribuyen al Estado mediante impuestos, lo cual incide de manera negativa para la 

planeación de futuros proyectos, esto se debe a falta de la cultura tributaria. Sin 

embargo, se exhibe el incumplimiento de los requisitos solicitados por el Estado para 

lograr formalizarse. También, menciona como el incumplimiento de las obligaciones 

tributarias afectaría a la generación de empleo, prevención y seguridad laboral, sistema 

pensionario, entre otros. Es así, que permite precisar que la informalidad económica 

no permite acceder al mejoramiento de las mypes. Por otro lado, señala la falta de 

políticas públicas que se encuentren orientadas al desarrollo productivo, 

desaprovechando el ingreso económico que presenta el mercado informal, pues, de 

haber una optimización administrativa los comerciantes informales podrían integrarse 

a la formalidad con mayor facilidad, al disminuir y actualizar los trámites exigidos se 
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brinda un incentivo para contribuir tributariamente y a acceder a los derechos laborales 

solicitados. En ese sentido, se demuestra como la informalización incide de manera 

directa en la base tributaria del Perú al no contar con impuestos por parte de un amplio 

sector económico, y también, como su efecto negativo posee relevancia en otros 

ámbitos relacionados a este, como el derecho laboral y la generación de empleo. De lo 

anteriormente descrito, se puede determinar que la situación económica informal no 

permite acceder al mejoramiento de las mypes. 

Por su parte, Ticona (2016), en “Factores económicos, sociales y culturales 

asociados al comercio informal en la ciudad de Juliaca-2015”, Puno, Perú, señala que, 

ante la problemática de desempleo generada en la sociedad la informalidad, resurge 

como una opción de subsistencia para aquellos individuos que sufren de falta de 

educación, capacitación e ingresos. La cual, conlleva a un efecto negativo para aquel 

sector de la población que no contó con otro método para satisfacer necesidades básicas 

de vida. Esto lleva a que el encargado de la familia proceda a recurrir a la informalidad 

en zonas rurales, para posteriormente, adaptarse a la demanda de la ciudad. Por lo que, 

recurren a la adquisición para venta diversos artículos, donde destacan los alimentos, 

ropa, comidas preparadas, artefactos electrónicos, entre otros. Es necesario señalar la 

condición y tiempo en las cuáles se ven obligaciones a realizar su labor como 

comerciantes, siendo así, que por necesidad económica trabajan más del tiempo 

estipulado por ley en un trabajo formal, sin contar con los beneficios del derecho 

laboral, sin recibir una correcta remuneración sobre la base de su inversión y esfuerzo, 

por lo que, dependen de la variedad que puedan ofrecer al mercado, la aceptación que 

tenga el consumidor, su versatilidad para poder aplicar a la demanda de artículos, entre 

otros supuestos en contexto. Por lo tanto, se puede determinar que la situación 

económica informal no permite acceder a la ventaja de las mypes. 
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A su vez, Tacuri e Indira (2018), en “Comercio informal y los componentes 

determinantes para la formalización de los comerciantes de la Asociación de 

Comerciantes Feria del Altiplano del distrito de Wanchaq, Cusco periodo 2016”, 

Cusco, Perú, sostiene que el comercio informal surge como opción para subsistir ante 

la problemática de desempleo, puesto que, para pertenecer a la formalidad, se solicita 

contar con estudios y preparación previa, realidad privilegiada que no es cercana a gran 

parte de la población. Sean por falta de capitales económicos o por no contar con 

educación superior completa, el porcentaje de individuos que recurren al comercio 

informal es bastante alto. Esto se debe a que la familia peruana suele ser numerosa, por 

lo que, la retribución de salario mínimo no abarca las necesidades esenciales, entonces 

el individuo que cumple con el rol de solventar a su hogar opta por cumplir con la 

responsabilidad que le otorga su familia, más no con la sociedad. Los autores hacen un 

análisis al recurso que opta cada individuo para incursionar en el mercado informal, 

donde se exhibe que la mayoría de mujeres optan por el rubro de la ropa, al ser de bajo 

coste la adquisición de una prenda o de varias, permitiéndole la opción de empezar 

como micro empresaria. Por otro lado, obtienen como resultado que, aunque los 

empresarios con un negocio estable que buscaron ingresar en la formalidad, fueron 

expuestos a una significativa cantidad de trámites que los hizo desistir de la idea de 

salir de informalidad. Por lo que, se puede observar la falta de cultura tributaria que 

carece la parte de la población centrada en el comercio informal, siendo así, que al no 

contar con esa subdivisión de la consciencia desarrollada más las fallas de capacidad 

de Sunat al integrar o motivar a los comerciantes dedicados a la informalidad, desisten 

de poder integrarse al mercado laboral formal y poder adquirir derechos en ese ámbito, 

donde se reduzca la explotación hacia los individuos y, a su vez, se incluya un cambio 

en el sector tributario donde reciba más ingresos que puedan ser destinados a planificar 
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lugares delimitados, que estén principalmente establecidos para el comercio formal, 

brindándoles incentivos mediante resultados futuros favorables, que no se basen 

únicamente en un bienestar económico personal, si no, también social y familiar. Por 

tanto, el comercio informal aparece como una opción para sobrevivir al desempleo, 

pues para pertenecer al sistema formal se requiere investigación y preparación, lo cual 

es una realidad que no está cercana a la población. 

Mientras que Romero (2013), en “Capital social y desarrollo económico local. 

Fundamentos teóricos y prácticos para una política pública de inclusión social 

productiva en el Perú. Caso: Mancomunidad municipal del Hatum Mayu Anta, Cusco, 

2009”, Lima, Perú, precisa que, después de 10 años de constante crecimientos 

económicos, el Perú aún no se puede reestablecer, tampoco consolidarse, a través de 

políticas públicas y modelos económicos vigente, el vínculo productivo: de la relación 

Estado-mercado-sociedad, como se evidencia el elevado índice de enfrentamiento 

social, supresión socioeconómica y retiro geográfico de mucha comunidad urbana y 

rural del país. Por tanto, el Gobierno central, aunque de contar con mecanismos seguros 

de integraciones sociales, económico-territoriales, esto es, capitales sociales y 

desarrollos económicos locales, siguen apostando por las políticas públicas asistencial, 

favoritismos e ineficaces. Por tanto, esta tesis intenta establecer, en teoría y práctica: 

la importancia de concentrar el concepto de capitales sociales y el enfoque de 

desarrollo económico local en los diseños e implementaciones de políticas públicas de 

inclusiones sociales productivas, garantizando además del desarrollo social con 

incremento económico equitativos; también reclamar dentro del proceso de 

neoinstitucionalismo y gobernanzas democráticas, construcción del estado moderno y 

eficaz, además eficiente, a favor de quien más necesitan. Muy de acuerdo con el autor, 

respecto a que en el Perú aún no es posible restablecer o fortalecer los eslabones de 
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producción: la relación Estado-mercado-sociedad, a través de las políticas públicas y 

los modelos económicos vigentes; Así mismo existe una ley mype, que sigue siendo 

lejana para las zonas urbanas (por las periferias) y zonas rurales por tramites complejos 

y engorrosos. 

La presente investigación analizó los antecedentes nacionales e internacionales 

para encontrar aquellos factores normativos y neoinstitucioales que afecten a la 

informalidad directamente a la población del distrito de independencia. 

2.2. Marco Conceptual 

2.2.1. Comercio informal 

El comercio informal es conceptuado como el intercambio de bienes y servicios 

ejecutado de modo irregular, al margen de las normas de un país. A través del tiempo se 

han formado diversas definiciones sobre qué es el comercio informal, por lo que se toma 

como referencia a cuatro escuelas de pensamiento para entender su significado con 

exactitud. 

2.2.1.1.  Escuela dualista 

Sobre la base del enfoque de la escuela dualista, el comercio informal tiene su 

origen en la migración que se produce del campo a la ciudad, y cómo los pueblerinos 

en busca de una mejoría en la calidad de vida, en sí, migran con la intención de dejar 

de subsistir junto a su familia con el salario mínimo. El economista Tokman (1990) 

menciona lo siguiente: “(…) El resultado del escaso desarrollo de los sectores paralelos 

que termina existiendo como el refugio a las condiciones organizadas que impiden su 

inclusión laboral en el fragmento moderno de economía y de la producción” (p. 9). 

De manera que el comercio informal nace como una opción de desarrollo 

económico para aquellos individuos que no pudieron acceder al mercado laboral de 
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producción actual, porque este solicita ciertos requisitos específicos para poder ser 

incluido. Entre ellos, se encuentra la culminación de estudios superiores, sobre todo 

durante esta época en la que el mercado laboral se ha vuelto tan competitivo, 

específicamente en el ámbito de oferta y demanda. 

2.2.1.2.  Escuela estructuralista 

Desde la perspectiva del enfoque estructuralista, se destaca que el sector 

informal está conformado por individuos con una unidad productiva pequeña, siendo 

su única motivación el subsistir. En ese sentido, Ghersi (1997) menciona que el 

comercio informal es un fenómeno que se desarrolla en nuestro país, por medio de una 

larga historia. Esta actividad es la más notoria en la economía del Perú. Se inicia 

esencialmente, por medio del comercio callejero, realizado por los mal llamados 

vendedores informales, que coexisten las ciudades de toda América Latina. 

Por lo que, cabe señalar que al comercio informal se le considera una fuente 

notable de ingreso económico para Perú, a pesar de ser efectuado en la vía pública y 

de manera irregular. Esto es debido a la crisis económica por la que viven diversos 

ciudadanos de diferentes partes del país, ocasionando que recurran a la informalidad 

como un método de generar ingresos. 

Para Portes (1998), la subcontratación es un elemento de supervivencia para 

cada establecimiento informal, razón que agrupa dicha actividad con el sector formal; 

al igual cuando se utilizan los bienes y servicios informales para insumos intermedios 

en los sectores formales, el inicio del comercio formal puede conllevar a una 

disminución del empleo informal, en las medidas que reduce a su vez la actividad en 

el sector formal (Beladi & Yabuuchi, 2001); por lo que se origina una relación entre 

dichos comercios. 
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Siendo así, podemos concluir que respecto al aporte que brinda el comercio 

informal a la economía nacional es desconocido, sin embargo, sobre la base de la 

extensa parte de la población que se sustenta económicamente a través de este se 

deduce que su aporte a través de la formalidad sería amplio. Por lo que, la opción de 

erradicación no es viable, si se tomara ese camino se estaría abandonando a, 

probablemente, migrantes que buscan comerciar para subsistir. 

2.2.1.3. Escuela legalista 

Se indica que la economía informal está desarrollada por microempresarios que 

eligen trabajar en la informalidad a efecto de evitar costos, tiempo y esfuerzo que 

implicaría legalizarse, necesitando el derecho como la propiedad para proponer que su 

capital sea legalmente reconocido. En ese sentido, según García (2008), las funciones 

que realiza el Estado reflejan un mal funcionamiento por sus operarios, pues no 

permiten la celeridad de sus procesos por la burocracia y exceso de trámite dando como 

consecuencia el no poder formalizarse. 

Haciendo referencia a cómo el Estado exige la formalización de los negocios, 

pero no brinda una reforma de trámites para facilitar la inscripción a Sunat. Puesto que, 

la barrera que presenta el paso de informalidad a formalidad es en principio los 

requerimientos que exige la legislación para poder acceder a este trámite, siendo 

desalentador para aquellos emprendedores que quieran contar con los beneficios de la 

ley. 

2.2.1.4.  Escuela voluntarista 

La economía informal es conceptuada como consecuencia de restricciones y 

costes que se les imponen a los comerciantes por parte del Estado. Por ejemplo, el pago 

del impuesto a la renta de cada persona que decida emprender o mantener su empresa 



28  

se establece sobre la base de la ganancia anual que perciba. Por lo que, al sumar el 

costo de producción, adquisición, transporte e impuestos, deja de ser rentable 

incursionar en el mercado de intercambio de bienes y servicios para una persona que 

no cuenta con un capital de inversión alto. 

Asimismo, es importante mencionar que se debe considerar realizar una 

reforma tributaria, puesto que, se debe incentivar a la población a ser parte de la 

formalidad priorizando su bienestar social y económico, a la par, que se le debe facilitar 

en todo sentido la inclusión, consiguiendo que desde su perspectiva se note como un 

avance en su desarrollo personal, y no como una pérdida de tiempo. 

De las escuelas mencionadas hemos encontrado que tienen relevancia con los 

factores normativos la escuela legalista ya que busca regular la dinámica del comercio. 

De la misma forma, la escuela voluntarista nos da referencia a la carga tributaria que 

el comercio debe reportar al estado. 

2.2.2. Factores normativos y neoinstitucionales 

El término factor se usa para describir al componente o condicionante que 

concurre con la elaboración de los resultados. Estos factores nos permitirán relacionar 

y responder a nuestros objetivos sobre el desincentivo del por qué no formalizan los 

comerciantes o el por qué no cumplen con todos los requisitos que exige la Ley N.° 

28015. 

Por esta razón, Zeitoune & Pazo (2001) manifiesta que existen diversos factores 

por los cuales los contribuyentes constantemente evaden impuestos, entre ellos se 

encuentran las razones económicas, sociales, políticas, administrativas, técnicas, 

jurídicas, las culturales, entre otras.  

En concordancia con lo expuesto, hemos distribuido en dos factores para 
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describir y analizar la informalidad del comercio, que dio como resultado los factores 

normativos y los factores neoinstitucionalismo, a continuación: 

2.2.2.1.  Factores normativos 

Trata sobre influencias de la ciencia jurídica, es decir, de la ley impuesta a la 

sociedad con normativas previamente estudiadas y debatidas en los congresos y sala 

plena de quien legisla. Ellos se encargan de criticar la representación social e implantar 

barreras y espacio legales para mantener el orden. Según Correa (1980), la estructura 

legislativa en el Perú consta de niveles, como los siguientes: 

• La constitución de nuestro Estado y las leyes constitucionales.  

• Las leyes y los decretos con rango de ley. Los decretos (como los 

Supremos) y resoluciones (como las supremas, ministeriales, 

directorales). 

De aquí es que el comercio es regulado por el Estado. A su vez, el Ministerio 

de Trabajo y Promoción del Empleos encarga de ver las políticas nacionales de 

promoción de las mype coordinando con las entidades del sector público y privado. Es 

decir, busca mantener el equilibrio con e las políticas sectoriales. 

2.2.2.1.1. Ley N.° 28015 

El 03 de julio del 2003 se publica la Ley N.° 28015, Ley de promoción y 

formalización de la micro y pequeña empresa, con el único objetivo de promover las 

competitividades, la formalización y el desarrollo de las micro y pequeñas empresas 

para el acceso progresivo al empleo en condiciones de dignidad y suficiencia, en el 

contexto de los procesos de promoción de empleo, inclusiones sociales y la 

formalización de nuestra economía. 
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Tabla 1 

Aspectos Generales para la formalización de la Ley N.° 28015 

Normas Aspectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ley N.° 28015. Ley de promoción y 

formalización de la micro y pequeña empresa 

 

Características: 

 
o Microempresa, trabajadores ≤ 10 y 

ventas anuales ≤ 150 UIT 

 
o Pequeña empresa, trabajadores ≤ 

100 y 

150 UIT < ventas anuales ≤ 700 UIT. 
 

Beneficios: 

 
o Constitución de empresas sin 

minuta. 

o Acceso al mercado financiero y 

créditos. 

o Para los trabajadores de la 

microempresa y pequeña empresa. 

o Tributarios. 

 

Instrumentos de promoción para el 

desarrollo y competitividad: 

o Licencia municipal. 

o Capacitación y asistencia técnica. 

o Fondos de garantía. 

o Centrales de riesgos. 

o Promoción de las exportaciones. 

Nota: El cuadro fue elaborado por las autoras de la tesis 

 

2.2.2.1.2. Ley N.° 31483 

El Gobierno, a través de la Fundación Crecer, ha aprobado leyes para facilitar 

la legalización de las micro y pequeñas empresas a través del fondo crecer (Mipymes) 
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en el país. Esta Ley N.° 31483 tiene por objeto promover la formalización de las 

mipymes incluyéndolas en los beneficios de dicho fondo. De esta manera, se incorpora 

el numeral 3 al artículo 4 del Decreto Legislativo 1399, Decreto Legislativo que 

impulsa el fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa y crea el Fondo 

Crecer. 

Las empresas que pueden ser incluidas en este fondo son las siguientes: 

• Las micro, pequeñas y medianas empresas mencionadas en el texto de 

la declaración conjunta de la ley de fomento al desarrollo productivo y 

el crecimiento empresarial aprobada por Decreto Supremo 013-2013-

Produce y sus disposiciones modificatorias.  

• Empresa exportadora mencionada en el Decreto de Urgencia 050-2002 

y Decreto Supremo 171-2002-EF. 

• Las empresas acogidas al programa nacional Tu Empresa previsto por 

el Decreto Supremo 012-2017-Produce en el marco de un esquema de 

financiamiento viable establecido por el Decreto de Urgencia 013-2020, 

que facilita el financiamiento de mipymes, emprendimientos y start-ups. 

En cuanto a su importancia, los tres tipos diferentes de empresas: micro, 

pequeña y mediana; las mismas que representan alrededor de 99,6 % de los negocios 

registrados existentes en el Perú. Pero, aunque caen dentro de la misma categoría, cada 

uno tiene características que los distinguen de otros modelos de negocios. 

Con el fin de impulsar el progreso y por su enorme impacto en la economía 

peruana, para promover el desarrollo productivo y empresarial de las micro, pequeñas 

y medianas empresas y empresas exportadoras, se publicó el Decreto Legislativo No. 

1399 sobre la creación del Fondo Crecer para financiar, otorgar garantías. etc., entre 
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otros productos financieros. 

El fondo será administrado por Corporación Financiera de Desarrollo S.A. 

(Cofide), beneficiará a las micro, pequeñas y medianas empresas mencionadas en la 

ley de fomento al desarrollo productivo y crecimiento empresarial, y a las empresas 

exportadoras mencionadas en el Decreto de Urgencia N.° 050-2002 y el Decreto 

Supremo N.° 171-2002-EF. 

Los fondos Crecer han desarrollado e implementado los siguientes instrumentos 

financieros a través de empresas reguladas y/o autorizadas por la Autoridad de 

Supervisión Bancaria y de Seguros o la Autoridad de Supervisión del Mercado de 

Fondos de valores: 

• Otorgar crédito para la compra de activos fijos y/o capital de trabajo. 

• Otorgar garantías y/o seguros en respaldo de los préstamos otorgados 

por la empresa en el sistema financiero, aun cuando estos préstamos 

hayan sido transferidos a propietarios independientes de cualquier 

forma. 

• Garantías y regarantías por actividades empresariales realizadas por 

sociedades de garantía y otras instituciones autorizadas para prestar 

garantías, según se definen en este reglamento. 

• Prestación de crédito, garantía y/o seguro de factoraje o descuento de 

instrumentos con componente de crédito. 

• Inversión en activos autónomos gestionados por una sociedad gestora 

cuyo certificado de participación sea una venta pública, y las garantías 

y seguros de estos activos. En casos excepcionales, con el apoyo previo 

de la autoridad iniciadora, se podrán contemplar reglamentariamente 
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otros mecanismos de colocación. 

• Otros instrumentos financieros especificados en el reglamento del fondo 

Crecer. 

• A estos fondos se consolidan el de mipyme, de apoyo a la pequeña y 

mediana empresa, de garantía empresarial, mype (FORPO). Ello tendría 

vigencia 30 años. 

2.2.2.2.  Factores neoinstitucionales 

Se refiere a la influencia del nuevo pensamiento económico institucional, y 

como este influye en la población. Esta corriente económica concentra el interés por 

entender a ciertos atributos, específico de la transacción comercial originan clase 

específica de institución económica. En cambio, hay puntos de discrepancia entre lo 

teórico de este nuevo enfoque, primordialmente en la “manera de tratar costos de 

transacción, contiendas en lo óptimo de la institución y la importancia expectativa dada 

al Estado e ideología” (Caballero, 2004, p.11). 

En nuestra investigación hemos utilizado artículos científicos, de los cuales las 

causas que promueven el comercio informal se encuentran inmersas dentro de los 

factores neoinstitucionales, a continuación, señalaremos algunas: 

2.2.2.2.1. Migración 

Podemos encontrar migraciones internas que se producen cuando el 

movimiento de las personas se da dentro del mismo país y las migraciones externas 

cuando se produce un movimiento internacional de un país a otro. Las migraciones del 

ser humano han estado presentes a lo largo de toda la historia. Las causas de tipo 

ambiental, demográfico, cultural, religioso, sociopolítico o económico promovieron 
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que se convirtiera en una necesidad. En consecuencia, las migraciones de estos últimos 

años fueron por razones sociales, políticas y económicas. 

2.2.2.2.2. Desempleo 

Este fenómeno se evidencia cuando la cantidad de personas que buscan trabajo 

(demanda de empleo) exceden la cantidad del número de empleos disponibles (oferta 

de empleo) o por efectos de que la dependencia laboral se vio quebrantada por un factor 

social, político o económico. 

2.2.2.2.3. El crecimiento poblacional 

Constituye la población activa que tributan en un país y que tiene incidencia en 

el crecimiento económico. También, depende de la demografía como factor social y 

tiene una cercana relación con la migración. 

2.2.2.2.4. Normas tributarias 

Son aquellas que regulan los principios generales y comunes de los tributos y la 

cual debe aplicarse en todos los supuestos relacionados con ellos. Es por ello, que en la 

mayoría de los artículos encontraremos que ese valor puede variar anualmente y quien 

efectúa ello se convierte en contribuyente. Las normas tributarias regulan los procesos 

económicos y brindan sostenibilidad a un país. 

2.2.2.2.5. Espacio público 

Es considerado el lugar dentro del territorio donde se circula ya sea por residir o 

ser parte de la nación. Sin embargo, para efectos de nuestra investigación, el uso y 

disfrute de un bien público sin licencia o perturbando la tranquilidad del lugar puede 

afectar el patrimonio y conllevar a afrontar situaciones legales. 
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2.2.2.2.6. Pobreza 

 En relación con este apartado podemos encontrar que la carencia de bienes y 

acceso a servicios es limitada por no contar los medios pertinentes en cada contexto. Es 

por ello que en nuestra investigación es un factor que socialmente no le permite acceder 

a diversas oportunidades de formalización ni educativas. 

2.2.2.2.7. Capital de inversión 

Es todo aquello que se posee y está registrado que puede ser utilizado, También, 

se incluye todo aquello que sin ser propio se es destinado ya sea por una entidad 

financiera o representación. Puede consistir en dinero o en otros activos. En nuestra 

investigación este factor está relacionado con las limitaciones que tienen los 

comerciantes.  

2.2.2.2.8. Condiciones de trabajo 

Las condiciones laborales son las que el empleador ofrece a sus trabajadores para 

facilitar las actividades como también garantizar la vida del mismo como principal 

derecho. En nuestra investigación veremos la dificultad que tienen muchos comerciantes 

por no haber cumplido con las disposiciones legales. 

2.2.2.2.9. Desintegración familiar 

Desde la sociología, es una ruptura de los vínculos familiares, además de ser una 

separación de uno o de varios miembros del núcleo de la familia ocasionada por diversas 

razones. Este factor conlleva a que muchas familias incluyendo población infantil tenga 

que verse en un comercio informal para mantener al grupo familiar o de manera 

individual poder desenvolverse socialmente para adquirir algún servicio. 
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2.2.2.2.10. Nivel educativo 

Es toda población que cuenta con uno o más programas educativos culminados 

de los cuales su experiencia le permite convertir sus conocimientos en habilidades. Para 

efectos de nuestra investigación muchos comerciantes de los diferentes artículos 

científicos no han culminado niveles básicos de un nivel básico. 

2.2.2.2.11. Salario 

Esta es sinónimo de remuneración económica por prestar sus servicios a un 

determinado sector (empresa o persona natural). Por lo tanto, es la retribución del trabajo 

compensado. Sin embargo, en la información de carácter documental vemos que no 

cubre las expectativas ni las necesidades para la realidad social en la que se encuentra.  

2.2.2.2.12. La carga impositiva 

Es conocida como carga tributaria, la cual mide el aporte porcentual de impuesto 

del contribuyente con respecto a sus ingresos. Muchos de los comerciantes no logran 

formalizar por el temor a que no puedan cubrir la carga tributaria solicitada o por falta 

de conocimiento. 

2.2.2.2.13. Mercado laboral 

Podemos establecer oferta y demanda como parte de la interacción económica; 

es decir, el punto de encuentro entre el empleo disponible y las personas en búsqueda 

de trabajo. Para efectos de nuestro trabajo, de los artículos recabados podemos encontrar 

que estas oportunidades no alcanzan a la población en su mayoría. 

2.2.2.2.14. Instituciones públicas 

Una institución pública es la organización que desempeña una acción de interés 

público y forma parte del gobierno nacional o subnacional. La gestión de la 



37  

administración pública actual, las instituciones cuentan también con mecanismos de 

promoción de mejores prácticas.  

2.2.2.2.15. Tecnologías de la información 

En esta combinación de medios, métodos de recopilación, procesamiento y 

transmisión de la información no es entendida por la mayoría de la población por la 

relación que guarda con los bajos niveles de educación y la falta de recursos por el factor 

pobreza. 

2.2.2.2.16. Barreras legales o regulatorias 

Las barreras regulatorias que el Estado brinda para el control del comercio, ya 

sea en bases legales o con instituciones públicas que es otro factor que se relaciona con 

el descrito en este párrafo. Para efectos de nuestro trabajo estamos abordando la Ley N.° 

28015 y la Ley N.° 31483. 

2.2.3. Legislación comparada para acceder a la formalización 

2.2.3.1.  Bolivia 

En Bolivia se regulan las micros y pequeñas empresas bajo la Ley N.° 947, en 

ella se identifica como objetivos el potenciar y desarrollar a este tipo de empresas con 

diversos mecanismos, el incentivo sobre la producción y consumo de bienes siendo los 

principales. Se caracterizan principalmente por contar como fuerza de trabajo a la 

persona titular o familiares, el desarrollo de su producción y comercio sobre la base de 

la experiencia, aplicación reducida de tecnologías, el objetivo principal suele ser el 

mercado interno, los ingresos percibidos son en gran parte reinvertidos para adquirir 

materia y es prácticamente posible generar rentas destinadas a la reinversión en la 

contratación de personal. 

 



38  

El encargado de procesar y estimular el desarrollo de estas empresas es el 

Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, quien brindará la asistencia 

técnica necesaria relacionada a la producción y gestión del capital, la capacitación 

constante a los titulares sobre el desarrollo e implementación de valor agregado además 

brindará la oportunidad de trabajar en conjunto con otros privados registrados. 

2.2.3.2.  Chile 

La Ley N.° 20720 en Chile regula tres escenarios referentes a “empresas de 

menor tamaño”, las micro, quienes cuentan con uno a nueve empleados; las pequeñas 

que contienen de diez a cuarenta y nueve; y las medianas que llegan a tener de 

cincuenta a ciento noventa y nueve. 

El Ministerio de Economía será el único encargado que generará 

coordinaciones junto a los ministerios sectoriales, en pro de formular políticas que 

busquen el fomento de este tipo de empresas, así mismo es competencia del Ministerio 

el impulso en el sector financiero para hacer crecer a las empresas. Además, se 

regularán bajo la División de Empresa de Menor Cuantía en la Subsecretaría de 

Economía y en el Consejo Nacional Consultivo de la Empresa de Menor Cuantía; ellas 

representan a este tipo de empresas frente a las municipalidades sectoriales ante 

trámites de constitución. 

Este tipo de empresas se encuentra sometido igualmente a sanciones de 

competencia desleal sin restricción alguna ante otros tipos de empresas, también se 

sujeta a la Ley de Protección al Consumidor. 

2.2.3.3.  Ecuador 

En Ecuador, la Ley de Economía Popular y Solidaria con oficio N.° T.4887-

SNJ-11-664 publicada en el 2011 identifica a la microempresa como aquella creada 
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bajo necesidad especial de autoempleo y subsistencia buscando respetar a la sociedad 

y medio ambiente. Los puntos resaltantes en esta normativa son en la descripción de 

características alejadas a realidades similares en la región, la microempresa se 

caracteriza con carecer de fin lucrativo entre sus miembros, prohibir la concesión de 

privilegios del titular a los empleados, la gestión privada y automática entre todos sus 

integrantes, prevalecer el interés colectivo junto a la cooperación. 

La microempresa se caracteriza por contar con 1 a 15 empleados. Para dar 

origen a una microempresa se requiere de mínimo 2 accionistas, y puede contemplar 

hasta 15. 

2.2.4. Definición de términos básicos 

Habiendo desarrollado en la investigación diferentes términos, es necesario 

establecer los significados de estos. 

2.2.4.1.  La educación 

La educación es el proceso de aprendizaje y enseñanzas que se desarrollan en 

la vida y que favorece a la formación completa de la persona, al íntegro desarrollo de 

sus potencialidades, a la creación de la cultura, y desarrollo familiar de las 

comunidades nacionales, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en organismos 

educativos y en los diferentes ámbitos de la sociedad (Ley N.° 28044, 2003). 

2.2.4.2.  La migración 

La migración es el desplazamiento que ejecuta una persona o grupo de personas 

para pasar de un extremo a otro, respecto a su residencia, ya sea de su país a otro país 

o internamente en sus distritos o regiones de su propio país. Existen diferentes factores 

que determinan a las personas a migrar, como los siguientes: la política, lo económico, 

lo social, las culturas, lo bélico, entre otros. Las características de la migración, hay 
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dos términos esenciales para comprender este fenómeno: uno es la inmigración, que 

ocurre cuando personas entran en un país o asentamiento; y otro es la emigración, 

cuando las personas salen del lugar, quienes inmigran son inmigrantes, y los que 

emigran, son emigrantes. 

2.2.4.3.  La pobreza 

La pobreza es tener la incapacidad de las personas para cubrir sus necesidades 

básicas y logra ubicarse en un nivel mínimo socialmente aceptado para llevar una vida 

de calidad. Ello disminuye las oportunidades de acceso a la educación, alimentación, 

vivienda, etc. 

2.2.4.4.  Comercio informal 

El comercio informal es conceptuado como el intercambio de los bienes y los 

servicios ejecutado de forma irregular. Es considerado irregular puesto que al no contar 

con los permisos requeridos para ejercer esa actividad se lleva a cabo de manera oculta 

e ilegal. 

2.2.4.5.  Defraudación tributaria 

Villegas (2001) considera que es toda eliminación o toda disminución de un 

valor tributario producido dentro de un país por parte de los que están jurídicamente 

obligados a pagarlos-depositarlos y que logran tener consecuencias al no cumplir con 

la legalidad de estas. 

El delito de la defraudación tributaria es de resultado lesivo. Es decir, para que 

se consuma es necesario que el sujeto activo se haya beneficiado patrimonialmente 

como consecuencia del ardid defraudatorio a la administración tributaria (Acuerdo 

Plenario N.° 2-2009/CJ-116, 2009). Esta figura penal deviene en un delito de resultado 

que afecta los intereses del Estado, principalmente a la recaudación tributaria. Si bien 
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el Colegiado, en mayoría, pretende sostener que por este hecho la autoridad 

administrativo-tributaria, al detectar la falta multó al infractor con arreglo a ley, dicha 

acción administrativa no lo exime de una investigación penal. No es correcto sustentar 

como argumento de absolución, la informalidad existente en el Centro Comercial de 

Gamarra. El argumento del Colegiado es subjetivo, forzado y parcializado, y lejos de 

cumplir con su deber tributario estos tengan licencia para seguir defraudando al Estado 

a través de operaciones no reales (Recurso de nulidad N.° 2738-2017, 2018). 

2.2.4.6.  Delito 

Un delito es una acción que puede haber sido cometida por propia voluntad o 

imprudencia, donde el causante de este realizó lo contrario a lo dictaminado por ley. 

Como consecuencia, el perpetuador del caso se verá sancionado sobre la base de lo 

establecido por el Código Penal, donde generalmente se aplica la privación de la 

libertad. 

2.2.4.7.  Emprendedor 

El término emprendedor conceptúa a la persona que se adentra al mercado 

laboral de manera independiente, desarrollando una actividad que genere empleo para 

sí mismo y así, obtener capital. Su objetivo es invertir eficazmente, para que con el 

tiempo logre formalizarse, y hacer crecer su empresa. 

2.2.4.8.  Garantizar 

Garantizar proviene de la acción de dar garantía. Es decir, asegurar sobre qué 

sucederá o cómo se realizará determinada actividad. 

2.2.4.9.  Licencia de funcionamiento 

La licencia de funcionamiento es una autorización requerida para iniciar 

actividades comerciales de forma lícita, pues cuenta con una serie de requisitos que 
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sirven para comprobar el correcto y eficaz funcionamiento de todos los servicios que 

se brinden a través de un control de datos. Es otorgada por la municipalidad y de 

manera temporal, por lo que requiere ser renovada. 

2.2.4.10. Informalidad 

La informalidad es el conjunto de empresa, de trabajadores y de actividad que 

opera fuera del marco legal y normativo que rigen a la actividad económica. Así, ser 

informal supone estar libre tanto de la carga tributaria, como del cumplimiento de las 

normas legales, pero también involucra el no contar con la protección y con el servicio 

que el Estado ofrece (De Soto, 1987).  

2.2.4.11. Normas legales 

En singular, una norma legal o jurídica es un concepto de adecuación de 

comportamiento establecido en un cuerpo normativo legal brindado por el poder 

legislativo. Su finalidad principal es regular y dirigir la convivencia en sociedad, a su 

vez, sancionar a aquel ente natural o jurídico que no cumpla con la ley. 

2.2.4.12. Registro Único de Contribuyente 

El Registro Único de Contribuyente o RUC es un registro que administra la 

Sunat de manera centralizada, única y computarizada sobre los contribuyentes. Permite 

identificar el aporte tributario que proporcione la persona inscrita. A su vez, es el 

requisito principal para obtener la licencia de funcionamiento municipal. 

2.2.4.13. Subdesarrollo 

El término subdesarrollo, también desarrollo muy pobre, se brinda para el 

ámbito político, social, cultural o económico donde la evolución de este es poca o nula. 

Como consecuencia, se forman diversas necesidades dentro de una sociedad que no 

pueden ser cubiertas por el Estado. 
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2.2.4.14. Supervisión 

Se denomina supervisión a la acción realizada por una persona sobre una 

actividad, u otro individuo. La persona que realice la vigilancia debe poseer autoridad 

y capacidad para ejercer su jurisdicción de forma persuasiva o coercitiva, según sea el 

caso. 

2.2.4.15. Vendedor minorista 

El término minorista es un adjetivo que se le acredita al vendedor que brinda 

un producto o un servicio en pequeñas cantidades. El minorista suele adquirir artículos 

con coste menor, modificando su precio y lucrando de la diferencia.  

Al hablar de microempresas y pymes, actores claves para el crecimiento 

potencial de América Latina, conforman el 99 % de la estructura industrial y generan 

la mayoría de los empleos, son extremadamente menos productivas en comparación 

con las grandes empresas. Para superar esta situación, el desarrollo de cadenas 

productivas que involucren empresas de diferente tamaño, con especial énfasis en las 

pequeñas y medianas empresas, se considera un requisito ineludible para la generación 

de empleo y la formación de salarios la reducción de diferencias en la economía de la 

región. Se concluye destacando que una mayor internacionalización de estas empresas, 

especialmente en el trabajo de exportación, ayuda a mejorar la productividad y las 

condiciones laborales de los empleados. Con ello, refuerza la necesidad de articular los 

actores económicos e incrementar la eficacia y eficiencia de las instituciones.
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CAPÍTULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. Categoría de Estudio 

Ante la creciente informalidad del comercio en el distrito de independencia, este 

cuenta en su territorio con seis zonas: 

Tabla 2 

Zonas del distrito 

Zonas 

Túpac Amaru 

Tahuantinsuyo 

Independencia 

Ermitaño 

Unificada 

Industrial 

Nota: El cuadro fue elaborado por las autoras de la tesis 

 

 

Estas zonas son las siguientes: Túpac Amaru (Payet), Tahuantinsuyo, 

Independencia, El Ermitaño, La Unificada, La Zona Industrial. En un distrito denominado 

zona comercial-industrial y de producción, donde también se encuentran viviendas de uso 

familiar. 
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Figura 1 

Mapa de sectorización urbana de Independencia 

Nota: Cuadro tomado de la página de la Municipalidad de Independencia. 

https://www.muniindependencia.gob.pe/educca/aspectos.php  
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De esta manera es que hemos visto cuantificada y georeferenciada a la población 

del Mercado Central del Tahuantinsuyo, la cual se ve afectada por factores normativos y 

neoinstitucionalistas que desincentivan la inclusión de sus comerciantes a la 

formalización e inclusión a la Ley N.° 28015, tal como indican los datos del informe del 

INEI para el distrito de Independencia. 

El Mercado Central de Tahuantinsuyo es un centro de abastecimiento zonal de 

tipo minorista que en el 1967 inició sus actividades. En la actualidad, lleva 56 años por 

lo que es tradicional en su comunidad. Está localizado en la avenida Antisuyo 508, piso 

1 kilómetro 0, Esquina con la Av. Chinchaysuyo en el distrito de Independencia, 

provincia de Lima en la región de Lima. La junta directiva de propietarios es la que lo 

dirige con un aproximado de 120 puestos. 

Figura 2 

Foto del Mercado Central de Independencia 

 
Nota: Foto tomada del Google Maps. https://www.deperu.com/mercados/mercado-

central-de-tahuantinsuyo_independencia_1412.html 

 

https://www.deperu.com/mercados/mercado-central-de-
https://www.deperu.com/mercados/mercado-central-de-
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Cabe resaltar, que el uso de todo tipo de información de disponible y de acceso 

público es tomada con carácter documental acerca de sus antecedentes que da cuenta de 

un anómalo de la realidad es la condición indispensable para comenzar cualquier tipo de 

investigación (Yuni & Urbano, 2014). 

3.2. Método de Investigación 

3.2.1. Tipo de investigación 

El método de la presente investigación es de tipo cualitativo, dado que, por tratarse 

de una problemática georeferenciada que traspasa las fronteras de las normas jurídicas de 

un solo país, afecta otras esferas de la economía global. Por ello, requerimos de la 

búsqueda de datos de instituciones y de sus respectivas estructuras que las dirigen para 

identificar las causas. 

Nuestro trabajo se basa en el análisis documental de documentos, tales como 

artículos científicos y del análisis del informe estadístico del INEI para efectos del distrito 

de Independencia de la ciudad de Lima. 

3.2.2. Escenario 

El escenario del actual trabajo de investigación se dio con el análisis de las 

diferentes normas y fuentes en materia jurídica, análisis de carácter económico, 

educacional y sociológico que nos permita tener una mejor interpretación de las causales 

del comercio informal de los comerciantes del Mercado Central de Tahuantinsuyo para 

que no puedan formalizar incluidos en la Ley N.° 28015. 

3.2.3. Técnicas de recojo y análisis de información 

Las técnicas sobre el recojo u obtención de datos sobre la investigación son a 

través de los análisis de artículos científicos, siendo esto muy necesario para poder 

explicar, aclarar o resolver el problema mismo de nuestra investigación. Esta técnica nos 



48  

permitió recurrir de forma pertinente y específica a las normas, artículos o tesis en materia 

de informalidad. 

Para el análisis documental debemos considerar que la técnica ruptura, que 

propone el principio de la inconciencia, involucra ser consciente de que parecería obvio, 

estar atentos y estar dispuestos a reformular constantemente los conceptos, a las nuevas 

dimensiones que pueden descubrir en la esencia de estudio (Batthyany & Cabrera, 2011). 

Dichos documentos fueron recogidos o adquiridos de páginas web y portales 

jurídicos cuyo acceso es público, primero, toda la información recabada será analizada de 

manera pertinente mediante los enlaces que se adjuntan en la información sobre el 

problema planteado. 

En cuanto a los instrumentos de recolección de datos, utilizamos la ficha de 

análisis documental, instrumento que sirvió para identificar los factores que no permiten 

la inclusión o desincentivan a la formalidad. De forma analítica, con los diferentes datos 

obtenidos de los documentos analizados de nuestro tema en específico completaremos el 

desarrollo de nuestra investigación. 

Tal como indican Arroyo & Sádaba (2010), la importancia de justificar la 

investigación cualitativa y darles valor a los procedimientos a la separación entre las 

construcciones teóricas y entre los criterios operativos de la investigación es un reto 

constante en el análisis del material cualitativo; lo que no paraliza asumir que el análisis 

como tal contiene proceso y procedimiento creativo e interpretativo, al tiempo que 

metódico y/o sistemático. 

 

 

  



49  

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. Factores que Desincentivan la Inclusión de los Comerciantes      

4.1.1. Análisis documental de artículos científicos  

En el presente análisis documental, tomaremos de referencia siete artículos de 

estudio nacionales e internacionales, cuyo detalle se puede ver en el anexo 05, sobre los 

factores que son causantes de desincentivar y no permitir la inclusión de los 

comerciantes a la Ley N.° 28015. De estos artículos se evidenció que, de todos los 

factores detallados como migración, desempleo, crecimiento poblacional, normas 

tributarias, espacio público, pobreza, capital de inversión, condiciones de trabajo, 

desintegración familiar, nivel educativo, salario la carga impositiva, mercado laboral, 

instituciones públicas, tecnologías de la información, barreras legales o regulatorias son 

aquellas causas que no han permitido que los comerciantes formalicen sus comercios o 

emprendimientos.  

Así mismo, del análisis documental realizado, los factores neoinstitucionales que 

mayor incidencia han tenido en este informe fueron migración, desempleo, educación y 

pobreza. Mientras que, del análisis documental del informe estadístico del INEI, hemos 

hallado que los factores que mayor incidencia presenta el distrito de Independencia son 

la migración, educación y pobreza. 

De esta manera, excluiremos para nuestra discusión de resultados al factor 

desempleo por no ser un factor que predomine en este distrito. Pues la población se 

encuentra autoempleada realizando actividades de comercio informal. Algunas de estás 

solo inscritas, pero sin tributar. Con ello, hemos detectado que no cumplen con todos los 
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requisitos que exige la Ley N.° 28015. A continuación, detallaremos un gráfico 

detallando lo explicado líneas anteriores y en el que nos centraremos para sustentar 

nuestra investigación. 
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Figura 3 

Análisis documental de artículos científicos 
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4.1.1.1.  Migración 

Durante este milenio, hemos visto migraciones que han afectado a grandes masas 

poblacionales y sus economías por la informalidad y costumbres de aquello que han 

formado pequeñas comunidades para establecerse buscando mejores oportunidades de 

vida. Los resultados indican que la informalidad reduce la base impositiva lo cual impide 

la sostenibilidad de los bienes públicos. De igual manera, Luna (2022) señala que el 

comercio informal señala que una de las causas principales de la migración transnacional 

es la búsqueda de oportunidades de trabajo en el país de destino, donde primero trabajan 

en empleos informales, para luego transitar al comercio de la calle. Para este análisis 

podemos indicar que es una constante desde los años 80 y que se ha vuelto una forma 

de sobrevivencia. Las migraciones son un factor determinante en áreas específicas como 

los mercados (Condori et al., 2019). Se evidenció que es una forma de satisfacer 

necesidades básicas para sobrevivir en contextos desconocidos y con ello, al dedicarse 

a actividades no formalizadas, logran complacer objetivos legales como sostenimiento 

en la familia, construcción de vivienda, servicios básicos.  

Según Ruiz (2002), en su estudio, la determinación de las causas y el diagnóstico 

del comercio informal señalan que la dinámica de las migraciones internacionales se ha 

fortalecido por las interacciones sociales, políticas y económicas. Todo ello promueve 

la creación de nuevos mercados económicos internacionales. Asimismo, realizando una 

comparación en América Latina podemos observar que la informalidad nacional e 

internacional a causa de los inmigrantes se encuentra en un porcentaje muy similar según 

la investigación (Vallejo et al., 2020). Las causas de la economía informal nos señalan 

que este incremento en la población inmigrante, y la falta de oportunidades en el 

mercado laboral, incrementan las economías informales de los países de la región y a 

consecuencia desencadenan que otros factores externos e internos se interrelacionen en 
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las poblaciones.  

La relación, que guarda la migración con el Mercado Central de Tahuantinsuyo, 

es que su población es de procedencia del interior de nuestro país. La mayoría de ellos 

se desempeñan en actividades informales para satisfacer necesidades primarias. 

4.1.1.2.  Desempleo 

Para comprender el desempleo en nuestro país, tomaremos como referencia su 

origen según el estudio de la tesis de Soto (2021), donde se señala que el desempleo es 

situación que se da, una vez que la cantidad de personas que están buscando trabajo 

(demandas de empleo) exceden el número de empleo disponible (ofertas de empleo). En 

este sentido, la personas que no ocupan un empleo toman la decisión de realizar 

emprendimientos, los cuales usualmente son informales. Con el fin de contrarrestar esta 

situación, Quispe et al. (2018) consideran que se deben implementar operativos en 

aquellos mercados donde la informalidad este en aumento y canalizar los motivos de 

desempleo que lo originan. De igual forma Condori et al. = (2019) indica que el 

desempleo es un factor socioeconómico por el desequilibrio de la oferta y la demanda 

en zonas urbanas, También, desde el campo de la sociología las poblaciones que carecen 

del empleo no logran complementar la construcción social propia de estas interacciones. 

En relación con el neoinstitucionalismo, este resalta mucho a las entidades del 

Gobierno que permiten tener un control sobre los procesos que se dan para la 

formalización y combatir el desempleo, como es el caso de los municipios. 

Concordando con Ruiz (2022), en sus escritos sobre determinación de la causa y 

diagnósticos del comercio informal, es que se determina que el sector informal urbano 

(SIU) del enfoque excedente estructural se cumple cuando el autoempleo genera bienes 

y servicios improvisados y autogenerados evadiendo todo a causa de la falta de empleo. 



54  

También, otras teorías que indican que ante las restricciones del mercado se van 

obteniendo menos oportunidades. 

En nuestro trabajo de investigación, veremos que la mayoría de los comerciantes 

de la población tiene como ocupación principal ser comerciantes o vendedores de 

mercado, motivo por el cual las investigadoras nos centramos en el Mercado Central de 

Tahuantinsuyo de Independencia y por ende descartamos este factor hallado en el 

análisis documental de los artículos científicos. Además, es importante precisar que los 

mencionados cuentan con licencia municipal, mas no cumplen con todos los requisitos 

para la formalización como lo establece la Ley N.° 28015. 

4.1.1.3.  Educación 

La educación desarrolla las capacidades intelectuales, afectivas y morales en las 

personas de acuerdo con las normas y valores de convivencia en la sociedad a la que 

pertenece. En consecuencia, López et al. (2020) nos indica, en su libro sobre el 

Emprendimiento empresarial desde los mercados informales, que cuando el nivel 

educativo máximo de educación alcanzados es nulo y/o primaria, las probabilidades de 

tener un comercio informal crece respectivamente; por tanto, los resultados de la variable 

educación evidencia una relación inversa con la posibilidad de tener un negocio informal, 

ya que a mayor nivel educativo disminuye la posibilidad de tener un negocio informal. 

Así mismo, Condori et al., (2019), en su libro Factores asociados al comercio 

informal trata sobre el bajo nivel educativo en la investigación que demuestra que los 

comerciantes informales que pululan al alrededor del mercado. Esta situación es 

comentada también por (Cruz, 2015, p. 97), quien, en su estudio realizado concluyó que 

“las personas que tengan educación superior tienen 3 veces menos probabilidades de 

ejercer el comercio en la vía pública”. De igual forma, Ruiz (2002) desarrolló su 
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investigación indica que una de las razones por las que los comerciantes informales se 

dedican a esta actividad, es la desventaja abismal respecto a su grado de instrucción. 

Asimismo, Champi & Guzmán (2017), tras su estudio sobre la realidad informal, 

hallaron que la educación debe ser considerada como un factor necesario para tener 

mejores oportunidades laborales en búsqueda de mejor calidad de vida. De igual forma, 

Medrano (2013), en un estudio realizado (Nueva León), encontró que, por no estar 

preparados y por su bajísimo nivel de educación escolar, las personas concurren a los 

comercios informales. Por último, Rincón & Soler (2015) investigó a vendedores 

informales en Chapinero (Bogotá) y hallaron que estos concluyeron solo estudios 

primarios, mientras que una minoría logró culminar la secundaria.  

Por tanto, en general, los resultados obtenidos a nivel nacionales e 

internacionales aseveran, una vez más, que el nivel de instrucción inferior es limitante 

para que las personas accedan a oportunidades laborales formales, en consecuencia, 

optan por crear su propio ingreso a través del comercio informal. 

Formichella & London (2013) indican que el grado de estudio logrado es una 

forma positiva de encontrar a los trabajadores con mejor calificación. Entonces, el grado 

de instrucción logrado es un factor significativo para que las organizaciones escojan a 

sus trabajadores, los puestos y salarios que les asignarán. Así mismo, Quiroga (2019) 

publicó su libro Comercio informal causas y consecuencias, sobre el nivel de educación 

como factor determinante en la informalidad. Debido a que, la mayor parte de las 

personas del sector informal tiene un grado escolar bajo, ocasionando en ellos, baja 

oferta de trabajo formal en su país.  

La relación que guarda el factor de educación con la informalidad de los 

comerciantes informales del Mercado Central de Tahuantinsuyo es bastante elevada, 

dado que atraviesa otros factores del neoinstitucionalismo y crea barreras que impiden 
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poder acceder a nuevas oportunidades de mejoras o de inclusión a la Ley N.° 28015 por 

desconocimiento de la misma o por no tener los recursos necesarios, ya que dependen 

del ingreso diario para mantenerse y destinar sus egresos. 

4.1.1.4.  Pobreza 

Se evalúa como otro factor del comercio informal a la pobreza, sustantivo 

definido como no tener lo necesario para cumplir con la satisfacción de las necesidades 

básicas. Para Quispe et al. (2018), la informalidad está asociada a la pobreza y también 

es considerada un obstáculo para el crecimiento económico por su impacto negativo en 

las condiciones de trabajo, la productividad y el financiamiento de los sistemas de 

seguridad social. De igual forma López et al. (2020) analizan a la pobreza como un factor 

para incursionar al comercio informal, ya que es difícil que los gobiernos propongan e 

implementen políticas y estrategias para estimular la creación de empresas con 

resultados tangibles. En resumen, la política de emprendimiento del país aún no es lo 

suficientemente efectiva, la continuación de la actividad necesaria supera al 

emprendimiento por oportunidad, lo que a su vez se traduce en un mercado laboral 

informal caracterizado por la baja calidad y muchas veces, están sujetos a la inestabilidad 

económica, lo que afecta las condiciones de empleo. Por otro lado, Ruiz (2002) 

menciona que las principales razones del surgimiento de la informalidad son 

básicamente el desempleo, la pobreza y las barreras legales existentes en la región y en 

el Perú en su conjunto.  

Los comerciantes del Mercado Central de Tahuantinsuyo pertenecen a los 

estratos medio a bajo y, sin el apoyo de las instituciones difícilmente, estos comerciantes 

puedan integrarse al marco legal, lo que conlleva al desarrollo del círculo vicioso de la 

informalidad. 
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4.1.2. Análisis documental del informe estadístico del INEI 

En el gráfico a continuación, elaborado sobre la base de los Resultados Definitivos 

de los censos nacionales del 2017, se observa que aproximadamente la mitad de la 

población del distrito de Independencia se ocupa en actividades de ventas comerciales y 

de mercado e incluso a la venta ambulatoria, superando a los que desarrollan actividades 

profesionales. Del resultado se puede concluir que la mayoría de la población del distrito 

se dedica a la actividad descrita anteriormente, motivo por el cual las investigadoras nos 

centramos en el Mercado Central de Tahuantinsuyo de Independencia. 

Figura 4 

Ocupación principal 

 

Nota: Adaptado de los Resultados Definitivos de los Censos Nacionales 2017. 

Siguiendo con análisis de los resultados del Censo, los mismos hacen evidente que 

la tercera parte de la población económicamente activa del distrito de Independencia no 

cuenta con ningún tipo de seguro, de lo que se puede inferir que realizan actividades 

económicas informales, debido a que en la Ley 28015 y normas complementarias, 

contemplan que, en el caso de formalizar una microempresa, los trabajadores deben 
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contar son SIS; y en caso de ser una pequeña empresa, ESSALUD. También, podemos 

denotar de los resultados, que la otra tercera parte tiene Seguro Integral de Salud (SIS). 

Sin embargo, este no garantiza que realicen sus actividades económicas formalmente, 

debido a que este tipo de seguro también está dirigido a la población con pobreza o 

pobreza extrema, incrementándose la inscripción al mencionado seguro en el periodo 

2020 debido a la pandemia del COVID-19 y volviéndose obligatorio en el periodo 2021 

por el Decreto de Urgencia N.° 046-2021, por el mismo motivo. 

Figura 5 

Afiliación a algún tipo de seguro 

 

 

Nota: Adaptado de los Resultados Definitivos de los Censos Nacionales 2017. 

Así mismo, existen cantidades reducidas y similares entre los pobladores del 

distrito de Independencia, específicamente en los comerciantes del Mercado Central de 

Tahuantinsuyo, que tienen educación superior universitaria completa con aquellos que la 

tienen incompleta. Por otro lado, emergen las principales características, evidenciándose 

en los altos porcentajes de niveles de primaria y secundaria culminada. Se concluye que 

los comerciantes tienen conocimientos precarios acerca de las normas tributarias, 
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laborales, societarias, financieras, entre otras necesarias para acceder a la formalización 

establecida por la Ley 28015 y normas complementarias. 

Figura 6 

Nivel educativo alcanzado 

 

Nota: Adaptado de los Resultados Definitivos de los Censos Nacionales 2017. 

 Luego, también observamos que más del 50 % de los pobladores del distrito de 

Independencia son de la provincia de Lima, empero es relevante para la investigación 

mencionar que existe un porcentaje relevante de migración nacional, proveniente de todos 

los departamentos del Perú, lo que constituye una población económicamente 

subdesarrollada o en vías de desarrollo, con poca probabilidad de acceder al Fondo 

Crecer, señalada por la Ley 28015 y normas complementarias. Además, es importante 

mencionar que lo señalado en el presente párrafo es concordante con el origen de los 

comerciantes del Mercado Central de Tahuantinsuyo, ubicado en la parte alta del distrito, 

precisamente en la avenida Antisuyo 508, esquina con la Av. Chinchaysuyo en el distrito 

de Independencia. 
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Figura 7 

Migración 

 

Nota: Adaptado de los Resultados Definitivos de los Censos Nacionales 2017. 

Consecuentemente con lo expuesto en el presente capítulo, hemos graficado la 

información contenida en el documento emitido por el INEI denominado Planos 

Estratificados de Lima Metropolitana a nivel de manzana, elaborados con información de 

los Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017 y la Encuesta Nacional de Hogares 

(Enaho) 2017-2018. De la información obtenida, se determina que los pobladores del 

distrito y en especial los comerciantes del Mercado Central de Tahuantinsuyo pertenecen 

a los estratos medio a bajo preponderantemente, debido a que no tienen ingresos 

superiores a 1450 soles, lo cual denota que tienen bajos o escasos recursos para los 

requisitos listados en la Ley 28015 y normas complementarias, para la formalización de 

sus negocios. 

  

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%

Migración internacional

Migración nacional

Lima, provincia de Lima



61  

Figura 8 

Ingreso per cápita S/ 

 

Nota: Adaptado de los planos estratificados de Lima Metropolitana a nivel de manzanas 

según ingreso per cápita del hogar 2020 y de los Resultados Definitivos de los Censos 

Nacionales 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

2,412.45 a más

1,449.72-2,412.44

1,073.01-1,449.71

863.72-1,073.00

863.71 a menos

A
lt

o

M
ed

io

al
to

M
ed

io

M
ed

io

b
aj

o
B

aj
o



62  

CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En el presente capítulo, buscaremos demostrar que los objetivos planteados en 

el presente trabajo de tesis se pudieron contrastar, tras la revisión documental: 

5.1. Primer Resultado en Base General 

Debemos partir por nuestro primer objetivo: “Determinar los factores que 

desincentivan la inclusión de los comerciantes del Mercado Central de Tahuantinsuyo de 

Independencia a la formalización de la Ley N.° 28015, 2020”. 

De acuerdo con una exhaustiva revisión documental, hemos podido determinar 

que los factores son los siguientes: 

5.1.1. La educación 

Los comerciantes del Mercado Central de Tahuantinsuyo no han podido acceder a 

las oportunidades de tener una educación que permita desarrollar habilidades ni 

competencias de gestión de su conocimiento.  

Otro factor es la condición de la población femenina que carece de oportunidades 

para poder culminar estudios se ven limitados a tener que cuidar y ser sustento de sus 

hogares al tener familias monoparentales. Ello conlleva a no poder aprovechar las 

oportunidades que brinda el distrito. 

5.1.2. La migración 

Los comerciantes del Mercado Central de Tahuantinsuyo, en su mayoría, son 

migrantes del interior del país y del extranjero. Nuestros compatriotas dejan sus tierras 

(chacras-parcelas), porque no tienen los medios económicos para invertir, peor aún si el 

Gobierno no les incentiva a cultivar sus tierras haciendo que se queden en sus distritos o 
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provincias de nacimiento, como progresar con la importación o exportación de sus 

cosechas. Además, una de las consecuencias de la migración interna es que, a la política 

peruana le falta priorizar la descentralización de las instituciones, todas están integradas 

en Lima, es decir, no gestionan las políticas de descentralización. 

Respecto a los migrantes de otros países, que huyen generalmente por la política 

dictatorial de sus países, generalmente de Venezuela y Colombia e ingresan por las 

fronteras, tienen la única opción ser comerciantes informales, porque no tienen sus 

papeles en regla, por lo tanto, estos no pueden formalizarse. 

La población del distrito de Independencia de la investigación desarrollada 

proviene de la provincia de Lima o de la provincia del Perú. Se concluye que al estar sin 

ningún respaldo legal, económico o social, recurren a actividades económicas informales, 

quedando así pocas oportunidades para formalizar. 

5.1.3. La pobreza 

Los comerciantes del Mercado Central de Tahuantinsuyo pertenecen a los estratos 

medio a bajo, lo cual, asociado a la inaccesibilidad a recursos externos como créditos y a 

la poca decisión de formalizarse, resulta alarmante, ya que se considera que la inversión 

formal es relativamente elevada. Sin el apoyo de las instituciones, difícilmente estos 

comerciantes puedan integrarse al marco legal, lo que conllevará al desarrollo del círculo 

vicioso de la informalidad. Por tanto, es valioso realzar que en el Perú se ha legislado 

diversa normativa que incentiva la formalización de los comerciantes en mención, sin 

embargo, a la fecha de transcripción de la presente tesis no han sido lo suficientemente 

efectiva. 

5.2. Segundo resultado en base al primer objetivo específico 

Continuando con nuestra investigación, determinamos que los factores 
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normativos desincentivan la inclusión de los comerciantes del Mercado Central de 

Tahuantinsuyo de Independencia a la formalización de la Ley N.° 28015, 2020. 

Tabla 3 

Relación entre las normas y los factores. 

Normas Aspectos  Factores 

Decreto Legislativo N.° 

1269 - Régimen Mype 

Tributario del Impuesto 

a la Renta 

Libros contables:  

o Ingresos netos anuales ≤ 300 UIT  
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-Libro Diario de Formato Simplificado. 

o  Ingresos netos anuales > 300 UIT 

-Libros conforme al artículo 65° de la LIR. 

Renta neta anual: 

o ≤ 15 UIT, tasa 10 %. 

o > 15 UIT, tasa 29.5 % 

Pagos a cuenta: 

o Ingresos netos anuales ≤ 300 UIT, tasa 1 

%  

o  Ingresos netos anuales > 300 UIT, 1.5 % 
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004-2019-MDI, 

Modificación de 

Procedimientos 

Administrativos 

Contenidos en el TUPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licencia de funcionamiento: 

o Requisitos 

-Solicitud de licencia de funcionamiento. 

-Solicitud de inspección técnica de seguridad en 

edificaciones - ITSE. 

-Determinación del Nivel de Riesgo del 

Establecimiento Objeto de Inspección. 

-Reporte de nivel de riesgo. 

-Declaración jurada de cumplimiento de las 

condiciones de seguridad en la edificación. 

 

o Derecho de trámite 

-Riesgo bajo = S/ 156.80 

-Riesgo medio= S/ 181.00 
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Normas Aspectos  Factores 

Decreto de Alcaldía N.° 

000007-2020-MDI, que 

aprueba la Modificación 

de Procedimientos 

Administrativos del 

TUPA 

Certificado de Inspección Técnica de Seguridad 

en Edificaciones: 

o Requisitos 

-Solicitud de Inspección Técnica de Seguridad en 

Edificaciones. 

-Determinación del nivel de riesgo del 

establecimiento. 

-Reporte de nivel de riesgo. 

-Declaración Jurada de cumplimiento de las 

condiciones de seguridad en la edificación. 

o Derecho de trámite 

-Riesgo bajo = S/ 100.00 

-Riesgo medio= S/ 124.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decreto Supremo N.° 

013-2013-Produce. 

Régimen Laboral 

Especial de la Micro y 

Pequeña Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisitos:  

Cantidad de trabajadores 

Pequeña empresa - Hasta 1,700 UIT 

Micro     empresa - Hasta 150 UIT 

Volumen de ventas anuales. 

Beneficios:  

Exclusiones 

Se excluye a las empresas que presenten las 

siguientes características: 

o Que tengan vinculación económica con 

otras empresas o grupos económicos 

nacionales o extranjeros que no cumplan 

con dichas características, 

o Falseen información. 

o Rubro de bares, discotecas, juegos de azar 

y afines. 

o El trabajador tiene derecho a 15 días de 

descanso vacacional al año. 

o 15 remuneraciones depositadas en mayo y 

noviembre. 

o Microempresa: Seguro Integral de Salud 

(SIS)  
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Normas Aspectos  Factores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ley N.° 31483. Ley que 

promueve la 

formalización de las 

micro y pequeñas 

empresas a través del 

fondo crecer 

27 de mayo del 2022  

 

Decreto Legislativo N.° 

1399. Decreto 

legislativo que impulsa 

el fortalecimiento de la 

micro, pequeña y 

mediana empresa y crea 

el fondo crecer 

09 de setiembre del 2018 

 

Ley Orgánica de 

Municipalidades N.° 

27972 

o 10 remuneraciones. 

o Pequeña Empresa: ESSALUD 9 % de la 

remuneración – lo aporta en su integridad 

el empleador. 

o 20 remuneraciones. 

El objeto de la ley es facilitar la formalización de 

las micro y pequeñas empresas para que se 

beneficien del Fondo Crecer. Leyes que 

promuevan el desarrollo de la producción y el 

crecimiento empresarial. 

 

Cabe recordar que la Fundación CRECER fue 

creada para promover el desarrollo productivo y 

empresarial de las pymeS y empresas 

exportadoras, ya que tienen un gran impacto en la 

economía nacional que busca impulsar. 

 

 

 

 

Artículo 40. ordenanzas 

Artículo 53. presupuesto de los gobiernos locales 

Las municipalidades se rigen “artículo 82. 

educación, ciencia, tecnología, innovación 

tecnológica, cultura, deportes y recreación” “23. 

promover e impulsar proyectos y actividades de 

innovación tecnológica e introducción de nuevas 

tecnologías en el proceso productivo de bienes y 

servicios de la micro y pequeña empresa, con la 

finalidad de contribuir con el desarrollo local 

sostenible.” 

 

 

 

 

 

 

o Educación 

 

o Migración 

 

o Pobreza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: El cuadro fue elaborado por las autoras de la tesis 
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5.2.1. La educación 

En este factor, hemos encontrado la limitación de comprender, interpretar, 

acceder e incluirse a la norma. Recordando que los factores neoinstitucionales que 

cruzan las normas son el no tener acceso, el poco conocimiento de la tecnología, la 

pobreza que interfiere en poder dedicar un tiempo a realizar los trámites, el no haber 

culminado los estudios. Por ello, en concordancia con la Ley N.° 28015, nosotras vemos 

que a pesar de que las instituciones públicas realizan actividades de difusión por insertar 

a los comerciantes informales, queda limitada por lo engorrosa y extensa en sus plazos. 

Algunos de ellos, solo quedan en obtener la licencia de funcionamiento, pero pierden el 

acceso a oportunidades que la misma ley les provee por no completar con todos los 

procesos para formalizar como mype. 

La municipalidad, como gobierno local, tiene la responsabilidad de dar múltiples 

servicios, entre ellos la de generar valor a través de la cultura, educación, música, baile, 

deporte, capacitaciones, talleres, charlas y todo tipo de valor educativo. Existe un plan 

de Gobierno que hay que seguir y respetar en toda la gestión municipal. Empero existe 

falta de educación empresarial y poca comunicación entre las autoridades ediles y los 

empresarios emprendedores.  

La idea es educar enseñando y formalizando más empresas para que tengan un 

mejor desarrollo y más oportunidades al crédito y apertura a más mercados. Es por ello, 

que Ley Orgánica de Municipalidades, N.° 27972, da a las autoridades en este caso 

distritales las facultades para mejorar temas de proyección social de la comunidad. 

Como por ejemplo en su artículo 40 que se encarga de las ordenanzas municipales, el 

artículo 53 que brinda presupuesto a los gobiernos locales, el artículo 82 que se encarga 

de la educación, ya que en su numeral 23 promueve e impulsa “proyectos de innovación 

tecnológica e introducción de nuevas tecnologías en el proceso productivo de bienes y 
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servicios de la micro y pequeña empresa, con la finalidad de contribuir con el desarrollo 

local sostenible”. Este último incorporado en el 2019. 

5.2.2. La migración 

En concordancia con el análisis planteado, observamos que el régimen laboral 

no necesariamente supera el test de igualdad o proporcionalidad, puesto que podría 

calificar como arbitrario, por lo tanto, discriminatorio. En consecuencia, no se justifica 

objetivamente su establecimiento, más teniendo en cuenta que no ha contribuido de 

manera decisiva en solucionar la situación de la informalidad ni la generación de puestos 

de trabajo, por lo que este régimen podría ser inconstitucional. Considerando que 

muchos extranjeros informales no cumplen con las características planteadas como 

requisito para la formalización a través de la Ley Mype. De igual forma, la Ley N.° 

31483 y su reglamento Decreto Legislativo N.° 1399, fortalecen el Fondo Crecer con el 

fin de entregarle más créditos a los emprendedores, promoviendo la formalización de 

estas con la inclusión y beneficios del fondo Crecer, el cual los financia, otorga 

garantías, entre otros productos financieros, sin embargo, como este fondo se maneja a 

través de las entidades financieras, estás solicitan una serie de requisitos como Ficha 

RUC, Estatuto de inscripción ante SUNARP en caso que seas extranjero el Carnet de 

Extranjería; por lo que, si eres extranjero informal no puedes acceder a ningún beneficio. 

5.2.3. La pobreza 

Según Alva (2017), las empresas a quienes está dirigido el Decreto Legislativo 

N.° 1269 son un eje básico para desarrollo empresarial. Además de crear puestos de 

trabajo, también contribuyen al desarrollo económico, lo que daría como resultado la 

progresiva eliminación de la pobreza. Sin embargo, como hemos podido apreciar en el 

cuadro denominado relación entre las instituciones y los factores, los aspectos de la 
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norma son complejos por lo que se necesitan recursos para su debida implementación. 

Los ciudadanos del distrito de Independencia pertenecen a los estratos medio a bajo 

preponderantemente, por lo que deben recurrir a créditos para cumplir con la norma 

citada, sin embargo, tienen limitaciones para obtenerlo debido a que han estado inmersos 

en el comercio informal, ocasionando un círculo vicioso de la pobreza. Bajo el mismo 

contexto tenemos al Decreto de Alcaldía N.° 004-2019-MDI y N.° 000007-2020-MDI, 

que regulan los requisitos y derechos de trámite para la obtención de licencia de 

funcionamiento en el Mercado Central de Tahuantinsuyo de Independencia. 

5.3. Tercer Resultado en Base al Segundo Objetivo Específico 

Finalmente obtuvimos como resultado que los factores neoinstitucionales 

desincentivan la inclusión de los comerciantes del Mercado Central de Tahuantinsuyo 

de Independencia a la formalización de la Ley N.° 28015, 2020. 

Tabla 4 

Relación entre las instituciones y los factores 

Autores Instituciones paradigmáticas Factores 

Gustav Friedrich Von 

Schmoller 

o Estado 
 

 

 

o Educación 

 

o Migración 

 

o Pobreza 

Karl Gunnar Myrdal o Moneda 

o La rígida estratificación social 

o Deficiencias cualitativas y cuantitativas 

de la educación 

Douglass Cecil North o Propiedad 

Nota: El cuadro fue elaborado por las autoras de la tesis 
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5.3.1. La educación 

La educación en el distrito es desigual y sigue siendo un impacto decreciente en 

la economía del distrito. Según Myrdal (1975), la educación presenta una gran brecha y 

desigualdad para el desarrollo y es uno de los factores que bloquean la extensión e 

impulsos. Es importante señalar como analiza los problemas de utilización del trabajo y 

mide la productividad en el segundo factor para indicar que la educación interactúa con 

todas las instituciones que conocemos como las costumbres, recursos, capital, 

distribución entre otros. 

Asimismo, los comerciantes, en su mayoría, no han culminado sus estudios y 

por la carga familiar, ya sea por ser padres desde muy jóvenes, por la pérdida de 

progenitores o por carencia de recursos es que se ven inmersos en las actividades 

informales por ser el primer recurso que les aporta ingresos para solventar sus gastos 

familiares o personales. 

5.3.2. La migración 

Según Chavance, (2018), Gustav Von Schmoller participa en la fundación de la 

Verein für Socialpolitik-Sociedad para la Política Social, además, es padre del 

neoinstitucionalismo, trata la institución del Estado; la migración en la problemática del 

comercio no es ajeno a la masiva concurrencia de comerciantes migrantes y emigrantes, 

por lo que la migración desincentiva la inclusión de los comerciantes del Mercado 

Central de Tahuantinsuyo de Independencia a la formalización de la Ley N.° 28015, 

2020. Por otro lado, De Büren (2020) señaló que las disputas internacionales deben ser 

resueltas cuando sean momentos históricos, ya no desde Europa, sino desde América. 

Por eso, los representantes más importantes como Gustav Friedrich Von Schmoller 

emigraron a estos países, y los pueblos latinoamericanos sabemos muy bien que hemos 
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sufrido su intervención invisible pero eficaz, resalta el surgimiento de la escuela de 

negocios austriaca y su formulación como un espacio que no carece de actualidad 

política y se caracteriza por una formulación de principios puramente teórico-

especulativa, científica, neutral, objetiva y valorativa, pero es profunda, echa raíces en 

el futuro político-social, porque su misión es precisamente intervenir en los destinos de 

la sociedad. 

5.3.3. La pobreza 

La institución de la moneda influye en el factor pobreza y desincentiva la 

inclusión de los comerciantes del Mercado Central de Tahuantinsuyo de Independencia 

a la formalización de la Ley N.° 28015, 2020. Según Myrdal (1968), el análisis 

económico tradicional no debe aplicarse a países subdesarrollados como Perú, país 

donde se sitúa este mercado. Debido a que, en estas sociedades, como el distrito de 

Independencia, el análisis económico no puede separarse del análisis social y político. 

Así, utilizando el principio de causalidad circular acumulativa, postula que el libre 

funcionamiento del mercado impulsa un proceso que tiende a favorecer aquellas áreas 

inicialmente bien dotadas y desfavorecer a las que no lo están, es decir, el más bajo. A 

nivel de desarrollo, existe un círculo vicioso de pobreza, mientras que en las ricas sucede 

lo contrario. En el mismo sentido, North (1990) menciona que las causas de la pobreza 

están vinculadas a la distribución desigual de la riqueza ya la falta de instituciones 

fuertes y eficaces. El papel principal de las instituciones en la sociedad es reducir la 

incertidumbre mediante la creación de estructuras duraderas que dan forma a la 

interacción política, económica y social. 
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CONCLUSIONES 

 En esta tesis se determinó que los factores neoinstitucionales que desincentivan la 

inclusión de los comerciantes del Mercado Central de Tahuantinsuyo de Independencia a 

la formalización de la Ley N.° 28015, 2020 son los siguientes: 

1. La educación, debido a que esta presenta como una gran brecha de desigualdad y 

alcance para los comerciantes del mercado central, y denota que una de las 

posibles causas radica en los presupuestos participativos del gobierno local no se 

empleen en la formalización o fomento de una cultura financiera para evitar la 

informalidad y la evasión de tributos. Se puede observar también que la población 

no puede surgir por ver limitado su capital y la no solvencia de cubrir necesidades 

básicas del mes siguiente, como consecuencia de no contar con un nivel educativo 

necesario y suficiente para lograr romper el círculo repetitivo en el que se 

encuentran inmersos, generación tras generación. Así mismo, también es 

imprescindible resaltar que la población femenina, es decir, las comerciantes 

mujeres que velan por el sostén de la familia no tienen otras opciones, en 

consecuencia, continúan en un estado informal. 

2. En la migración en el Mercado Central de Tahuantinsuyo de Independencia 

conviven los vendedores ambulantes nacionales con los extranjeros, siendo los 

extranjeros en su mayoría indocumentados, que no pueden obtener créditos 

bancarios como para poder progresar e incorporarse al comercio formal e 

inscribirse ante la institución reguladora del comercio de la micro y pequeña 

empresa. Por tanto, se desincentiva a la inclusión de la formalización de la Ley 

N.° 28015. Al respecto, preguntémonos, desde la vigencia de la Ley N.° 28015, 

el Decreto Legislativo 1086 y sus posteriores modificatorias, ¿cuánto ha 

disminuido el grado de informalidad?, la respuesta a estas interrogantes nos hace 
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notar que las medidas adoptadas por el Gobierno no surten efecto, como se 

esperaba. 

3. La pobreza, debido a que es una cualidad de los comerciantes del Mercado Central 

de Tahuantinsuyo de Independencia, está vinculada con la incapacidad de 

satisfacer sus necesidades básicas, en consecuencia, resulta en deficiente al 

momento de querer realizar una inversión formal relativamente elevada, para la 

implementación de los lineamientos de la Ley N.° 28015 como, por ejemplo, la 

licencia de funcionamiento o la contabilidad de su negocio, pues no cuenta con 

una apropiada política empresarial e imposibilita acceder a un financiamiento a 

través de las diversas entidades financieras, además se desarrolla el círculo vicioso 

de la pobreza. 

4. En cuanto a la incidencia en el acceso de los créditos relacionado al Fondo Crecer, 

la mayoría de entidades financieras, reguladas por la SBS, indican que uno de los 

principales motivos de rechazo es que las empresas no estén formalizadas o que 

exista omisión de sus ventas reales, dado que estas instituciones financieras 

consideran como requisitos básicos los libros de ventas o compras, reporte 

tributario para terceros, minuta o copia literal de constitución de la empresa, entre 

otros, registrados ante SUNAT, SUNARP o las entidades respectivas, según 

corresponda. Las entidades financieras también consideran como factor influyente 

que la población cuente con un tipo de garantía, por ejemplo, activos fijos, dinero 

en efectivo, entre otras partidas que puedan avalar la operación, de no cumplir con 

lo requerido, la propuesta de crédito será rechazada. Así mismo, otro factor de que 

repercute es el mal historial crediticio con el que cuenta el deudor al momento de 

solicitar un crédito. De acuerdo con nuestra investigación podemos denotar que 

nuestra población analizada no cuenta con ningún tipo de garantía, debido a que 



74  

solo tiene el dinero necesario para cubrir sus necesidades básicas e iniciar sus 

actividades comerciales; y en muchos de los casos la falta de conocimiento 

financiero podría conllevar a tener un historial crediticio negativo. 
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RECOMENDACIONES 

1. La recomendación general producto de la investigación es la siguiente: se 

necesitan cambios en la efectividad de las medidas gubernamentales de regulación 

o redistribución para dirigir los recursos compensatorios a las zonas menos 

desarrolladas con el objetivo de contrarrestar la influencia de los factores de 

educación, migración y pobreza. 

2. Del análisis y ante los hechos, hemos observado que el régimen laboral de las 

micro y pequeñas empresas podría significar un régimen separatista; en 

consecuencia, vulneraría los derechos laborales básicos del trabajador, por lo que, 

tendría que ser derogada y/o reformulada a fin de buscar equidad en la apreciación 

de los derechos laborales y beneficios sociales en el trabajador de este régimen 

con su similar del régimen general de actividad privada. 

3. Así mismo, se requiere velar por la aplicación de la normativa respecto al 

incentivo del desarrollo, mediante la educación y políticas monetarias (ahorros-

créditos), además de fortalecer la política agraria, considerando el apoyo al 

agricultor como eje principal, a fin de evitar la migración a la ciudad y abandonar 

sus chacras. 

4. Se sugiere fortalecer las políticas migratorias, priorizando al cuidado, así como 

incremento de la vigilancia en las fronteras, con el objetivo de minimizar el 

ingreso de extranjeros indocumentados.  

5. Es necesario establecer, sobre la base de la corriente neoinstitucionalista, una 

sinergia entre la educación y la de inducción al pago de impuestos, así mismo se 

recomienda realizar verdaderos esfuerzos por combatir y castigar la corrupción, a 

fin de convencer a la población de que sus impuestos serán devueltos en obra 
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pública y servicios de calidad. Si el Estado llena la expectativa de estas personas 

se lograría la paulatina incorporación del sector informal a la base tributaria. 

6. Se sugiere la creación de alianzas neoinstitucionales como universidades, 

institutos, entre otros para que los alumnos apoyen con sus conocimientos teóricos 

en temas financieros, tecnológicos, de formalización y gestión a la población, y 

estos a su vez se beneficien con la práctica y contraste con la realidad, pues será 

una gran oportunidad para el desarrollo de ambas. Con esto se logra que la 

población no tenga como concepto que la formalización es sinónimo de pagar 

tributos, estar supeditado a administración burocrática a causa del papeleo, la 

rigidez y/o las formalidades a cargo del Estado; sino que es una condición 

necesaria, oportunidad de mejora, inversión, rentabilidad y crecimiento para ella, 

pudiéndose generar sostenibilidad en el tiempo.  

7. Se propone que la población ya formalizada en micro y pequeñas empresas 

cuenten con un asesoramiento en temas laborales y tributarios permanente por 

parte del Estado, para que obtengan los diversos tipos de beneficios que se 

encuentran establecidas en la Ley N.° 28015, Ley de promoción y formalización 

de la micro y pequeña empresa y sus modificatorias, a fin de combatir los factores 

que desincentivan su inclusión a la formalidad. Asimismo, se recomienda permitir 

la obtención de diversos beneficios tributarios y laborales siempre y cuando 

cumplan con los requisitos precisados en la ley. 

8. Finalmente, se propone una investigación futura para ver si estos resultados se 

mantienen o han diferido con el paso de los años. 
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Anexo 01 

 

 

Matriz de consistencia 

 

Título preliminar: FACTORES QUE DESINCENTIVAN LA INCLUSIÓN DE 

LOS COMERCIANTES DEL MERCADO CENTRAL DE TAHUANTINSUYO 

DE INDEPENDENCIA A LA FORMALIZACIÓN DE LA LEY N.° 28015, 2020 

Problema Objetivos de la investigación 

Pregunta 

¿Cuáles son los factores que 

desincentivan la inclusión de los 

comerciantes del Mercado Central de 

Tahuantinsuyo de Independencia a la 

formalización de la Ley N.° 28015, 

2020? 

 

Sub-preguntas 

- ¿De qué manera los factores normativos 

desincentivan la inclusión de los 

comerciantes del Mercado Central de 

Tahuantinsuyo de Independencia a la 

formalización de la Ley N.° 28015, 

2020? 

 

 

- ¿Cómo los factores neoinstitucionales 

desincentivan la inclusión de los 

comerciantes del Mercado Central de 

Tahuantinsuyo de Independencia a la 

formalización de la Ley N.° 28015, 

2020? 

General 

Determinar los factores que desincentivan 

la inclusión de los comerciantes del 

Mercado Central de Tahuantinsuyo de 

Independencia a la formalización de la Ley 

N.° 28015, 2020. 

 

Específicos 

- Establecer la manera en que los factores 

normativos desincentivan la inclusión de 

los comerciantes del Mercado Central de 

Tahuantinsuyo de Independencia a la 

formalización de la Ley N.° 28015, 2020. 

- Precisar la manera en que los factores 

neoinstitucionales desincentivan la 

inclusión de los comerciantes del Mercado 

Central de Tahuantinsuyo de 

Independencia a la formalización de la Ley 

N.° 28015, 2020. 
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Diseño metodológico 

Tipos de 

documentos 

Criterios de selección 

de documentos 

Técnicas de recojo de 

información 

Instrumentos 

para recoger 

información 

Bibliografías:  

-Artículo 

científico  

-Estadísticas 

publicadas  

 

- Las normas o leyes 

serán analizadas e 

interpretadas para así 

poder apreciar en qué 

condiciones se 

encuentran los 

comerciantes 

informales. 

- Asimismo, del 

análisis obtenido se 

corroborará si en la 

actualidad se están 

aplicando de la forma 

que debería aplicarse 

en nuestro territorio. 

A través de portales web 

de acceso público en el 

cual podamos encontrar 

la información 

requerida para realizar 

de la mejor manera la 

investigación. 

 

- Fichas de 

análisis 

documental. 

Objetivos Categorías 

1. Se desea analizar las causas que 

desincentiva la formalización de los 

comerciantes del Mercado Central de 

Tahuantinsuyo, existiendo la Ley N.° 

28015. 

2. Asimismo, la normativa será 

utilizada para poder analizar las 

encuestas. 

La desincentivación a formalizar según la 

Ley N.° 28015 del comerciante del 

Mercado Central de Tahuantinsuyo a causa 

de los factores normativos y 

neoinstitucionales. 
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Anexo 02 
 

 

Datos del Mercado Central de Tahuantinsuyo 
 

 

 

Ubicación Lima-Lima-Independencia 

Ubigeo 150112 

Tipo Minorista 

Año de inicio 1967 

Alumbrado eléctrico por red pública Sí 

Abastecimiento de agua por red pública Sí 

Alcantarillado por red pública Sí 

Contenedores de residuos sólidos Sí 

Coordenadas UTM (-77.046704,-11.978089) 

Administración Junta de Propietarios 

Organización  Asociación 

Nota: El cuadro fue elaborado por las autoras de la tesis 

 

 

 

Nota: Foto obtenida Censo Nacional de Mercados de Abastos 2016 
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Nota: Foto obtenida Google Maps 
 

 

 

 

 

Nota: Foto obtenida Google Maps 
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Anexo 03 

 

Valores de la Unidad Impositiva Tributaria – UIT 

 

Año Valor (S/) Base Legal 

2023 4,950 D.S. N.° 309-2022-EF 

2022 4,600 D.S. N.° 398-2021-EF 

2021 4,400 D.S. N.° 392-2020-EF 

2020 4,300 D.S. N.° 380-2019-EF 

2019 4,200 D.S. N.° 298-2018-EF 

2018 4,150 D.S. N.° 380-2017-EF 

2017 4,050 D.S. N.° 353-2016-EF 

Nota: El cuadro fue elaborado por las autoras de la tesis sobre la base de la información 

pública de SUNAT 
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Anexo 04 

 

¿Qué pasos debemos seguir para formalizar una mype? 

 

Paso 01: Constitución y registro de la empresa 

 

-Presencial: 

• Elegir el tipo de personería de la empresa. 

o Persona natural con negocio. 

o Persona jurídica (S.A., S.A.C., S.C.R.L. y E.I.R.L.). 

• Elaborar la minuta de constitución de empresa o acto constitutivo, el cual debe 

ser elaborada y firmada por un abogado, con el siguiente contenido: 

o La reserva del nombre en registros públicos. 

o Presentación de los documentos personales. 

o Descripción de la actividad económica. 

o Capital de la empresa 

 

De acuerdo con la Ley N.° 28015, las Mype que se constituyan como persona 

jurídica lo pueden realizar mediante escritura pública sin exigir la presentación 

de la minuta. Por lo tanto, la utilización de la minuta es opcional, puede acudir 

directamente ante un notario y hacerlo a través de una declaración de voluntad. 

• Elaboración de la escritura pública ante un notario. 

• Inscribir la escritura pública en Sunarp para registrar a la empresa. 
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-Constitución de empresas en línea: 

• Registrarte en línea en Sunarp. Luego ingresar usuario y contraseña en la opción 

“Usuarios Registrados”, habiendo realizado un pago previo por internet. 



89   



90  

 

• Elegir una notaría.  

 

• Seleccionar tipo de persona jurídica.  
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• Llenar los datos de la empresa a constituir. Además de los datos personales y el 

Número del Título de Reserva de Nombre.  
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• Generar Acto Constitutivo y guardar el documento. 
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• Legalizar libros societarios y contables en la notaría elegida.  

 

Paso 02: Registro tributario 

 

• Inscribir el negocio en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) de la SUNAT. 

 

En caso de persona natural: 

 

o Presentar el documento de identidad del titular. 

o Presentar alguno de los siguientes documentos para sustentar el domicilio fiscal: 

recibo de agua, luz, telefonía fija, televisión por cable (con fecha de vencimiento 

dentro de los últimos dos meses) o de la última declaración jurada de predio o 

autovalúo, entre otros documentos autorizados por la SUNAT. 

o Rellenar los siguientes formularios, firmados por el titular y por la persona 

autorizada, de ser el caso: 

- Formulario N.° 2119. Solicitud de Inscripción o Comunicación de Afectación 

de Tributos. 

- Formulario N.° 2046. Establecimientos anexos (solo en el caso de contar con 

establecimiento anexo distinto al señalado como domicilio fiscal y debidamente 

sustentado). 

- Formulario N.° 2054, de ser el caso, si tienen representante. 

 

En caso de la empresa jurídica: 

o Presentar fotocopia y original del documento de identidad del representante 

legal. 

o Presentar fotocopia y original de alguno de los siguientes documentos, para 

sustentar el domicilio fiscal: Recibo de agua, luz, telefonía fija, televisión por 

cable (con fecha de vencimiento dentro de los últimos dos meses) o de la última 
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declaración jurada de predio o autovalúo, entre otros documentos autorizados 

por la SUNAT. 

o La partida registral certificada (ficha o partida electrónica) por los registros 

públicos. 

o En el caso de la declaración de establecimiento(s) anexo(s) debe presentar el 

original y fotocopia de uno de los documentos que sustentan el domicilio del 

local anexo. 

o Presentar los siguientes formularios firmados por el representante legal o persona 

autorizada: 

- Formulario N.° 2119. Solicitud de Inscripción o Comunicación de Afectación 

de Tributos. 

- Formulario N.° 2054. Representantes legales. 

- Formulario N.° 2054 Anexo. Domicilio de los representantes legales. 

- Formulario N.° 2046. Establecimientos anexos (solo en el caso de contar con 

establecimiento anexo distinto al señalado como domicilio fiscal y debidamente 

sustentado). 

 

• Elegir el régimen tributario. 

Existen cuatro regímenes tributarios: Nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS), 

Régimen Especial de Impuesto a la Renta (RER), Régimen mype Tributario (RMT) y 

Régimen General (RG).  
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Conceptos 
Nuevo Régimen Único 

Simplificado - NRUS 

Régimen 

Especial de 

Renta - RER 

Régimen mype 

Tributario - RMT 
Régimen General de Renta 

Persona Natural o 

Jurídica 

Sólo para Personas Naturales. Personas 

Naturales y 

Jurídicas. 

Personas Naturales y 

Jurídicas. 

Personas Naturales y 

Jurídicas. 

Límite de ingresos Hasta S/ 96,000 anuales u 

S/ 8,000 mensuales. 

Hasta S/ 525,000 

anuales. 

Ingresos netos que no 

superen 1,700 UIT en 

el año. 

Sin límite. 

Límite de compras Hasta S/ 96,000 anuales u 

S/ 8,000 mensuales. 

Hasta S/ 525,000 

anuales. 

Sin límite. Sin límite. 

Comprobantes de 

pago que pueden 

emitir 

Boletas de venta, Guías de 

remisión y tickets que no genera 

crédito fiscal gasto o costo. 

Facturas, boletas y todos los demás permitidos. 

Declaración 

Jurada Mensual/ 

Anual 

Con el pago de la cuota mensual 

se tendrá por presentada la 

Declaración Mensual. 

Sólo Declaración 

Mensual. 

Declaración Mensual y Anual. 

  

Trabajadores Sin límite. Máximo 10 por 

turno. 

Sin límite. Sin límite. 

Libros o registros 

contables que debe 

llevar 

Ninguno Sólo Registro de 

Compras y 

Ventas. 

Según tus ingresos. Según tus ingresos. 

Valor máximo de 

activos fijos 

S/ 70,000 (no se computan 

predios ni vehículos) 

S/ 126,000 (no se 

computan predios 

ni vehículos) 

Sin límite. Sin límite. 

Pago de tributos 

mensuales 

Por categorías Renta: cuota de 

1,5 % de ingresos 

netos mensuales. 

 

IGV: 18 % 

(incluye el 

impuesto de 

promoción 

municipal) 

Renta: pago a cuenta 

mensual 

- hasta 300 UIT: 1 % 

a los ingresos netos 

obtenidos en el mes 

- más de 300 UIT 

hasta 

1700 coeficiente o 

1,5 %. 

 

IGV: 18 % (incluye el 

impuesto de 

promoción municipal) 

Renta: pago a cuenta mensual 

el que resulte 

mayor entre un coeficiente 

o el 1,5 % sobre ingresos y 

un pago de regularización 

anual al cierre del ejercicio 

 

IGV: 18 % (incluye el 

impuesto de promoción 

municipal) 

C
ateg

o
ría 

In
g

reso
s 

H
asta S

/ 

C
o

m
p

ras 

h
asta S

/ 

C
u

o
ta 

m
en

su
al S

/ 

1 5000 5000 20 

2 8000 8000 50 

Libros obligados 

a llevar 

Ninguno - Registro de 

compras 

- Registro de 

ventas 

- Hasta 300 UIT: 

registro de ventas, 

registro de compras y 

libro diario de formato 

simplificado. 

 

- Más de 300 UIT de 

acuerdo al régimen 

general. 

- De no superar 300 UIT de 

ingresos anuales llevan: 

registro de compras, 

registro venta y libro diario de 

formato simplificado 

 

- De 300 hasta 500 UIT de 

ingresos anuales llevan: 

libro diario, libro mayor, 

registro de compras, registro 

de ventas. 

 

- Más de 500 hasta 1700 UIT 

de ingresos anuales llevan: 

libro de inventarios y 

balances, libro diario, libro 

mayor, registro de 

compras y registro de 

ventas 

 

- Más de 1700 UIT de 

ingresos anuales llevan: 

contabilidad completa 

Nota: El cuadro fue elaborado por las autoras de la tesis sobre la base de la información 

pública de SUNAT 
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• Obtener la clave SOL en Sunat 

o Obtener Solicitud de Acceso al sistema SUNAT- Operaciones en Línea de manera 

preimpresa. 

o Consignar los datos en la solicitud. 

o Presentar la solicitud debidamente firmada por el contribuyente o por su 

representante legal acreditado en el RUC ante SUNAT. 

o Exhibir el original de su documento de identidad vigente y presente una copia de 

este. 

o Recibir un sobre sellado con el contenido de la CLAVE SOL. 

 

Paso 03: Registro Laboral 

• Registrar a los trabajadores en la planilla electrónica, a través de la Clave Sol -

Sunat mediante el T- Registro y el PLAME. 
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REGÍMENES ESPECIALES LABORALES 

Régimen laboral de la micro y pequeña empresa 

 Microempresa - mype Pequeña empresa - pyme 

¿Quiénes 

pueden 

ingresar a este 

régimen? 

. Se encuentran las empresas que 

tengan 

ventas hasta por 150 UIT anuales. 

. Contar al menos con un trabajador. 

. Se encuentran las empresas que 

superan las 150 UIT, pero no exceden 

las 1700 UIT en ventas anuales. 

. Contar al menos con un trabajador. 

Beneficios 

laborales 

Beneficios comunes: 

. Remuneración mínima vital. 

. Descanso semanal de 24 horas continuas. 

. Descanso en días feriados no laborales. 

. Jornada laboral máxima de 8 diarias o 48 horas semanales. 

. Descanso vacacional de 15 días continuos por año de trabajo o la reducción 

hasta 7 días de goce, a través de la venta de vacaciones. 

. Licencias. 

. Refrigerio (como mínimo 45 minutos). 

. Sistema pensionario (ONP o AFP), aportación obligatoria. 

. Derechos colectivos. 

Beneficios específicos 

(microempresa): 

. Indemnización por despido arbitrario 

(10 remuneraciones diarias por cada 

año completo de servicios. El tope es 

90 remuneraciones diarias). 

. Régimen especial de salud 

semisubsidiado del SIS o EsSalud, a 

consideración del empleador, 

facultativa. 

Beneficios específicos (pequeña 

empresa): 

. Indemnización por despido arbitrario 

(20 remuneraciones diarias por cada 

año completo de servicios. El tope es 

120 remuneraciones diarias). 

. CTS, equivalente a 15 

remuneraciones diarias por año 

completo de servicios. 

. Gratificaciones en Fiestas Patrias y 

Navidad, equivalente a media 

remuneración mensual. 

. Asegurados regulares de EsSalud 

(obligatoria). 

. Participación en utilidades. 

. Seguro de vida y seguro 

complementario de riesgo. 
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• Registro de supervisor o comité de Seguridad y Salud en el Trabajo en el T- 

Registro 

o Si son menos de 20 trabajadores registra a un supervisor. 

o Si son más de 20 trabajadores registra a un comité de seguridad y salud que está 

compuesto por: 

-Dos representantes de los trabajadores. 

-Dos representantes de los empleadores. 

-Más dos suplentes por cada tipo de representante. 

• Además, realizar lo siguiente: 

o Ingresar a la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

(www.gob.pe/mtpe). 

o Luego, acceder al enlace Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

(REmype) con tu número de RUC y clave SOL. 

o Confirmar los datos de la empresa. 

o Ingresar los datos de los trabajadores y su modalidad contractual. 

o Una vez inscrito, en siete días podrás imprimir tu constancia de inscripción en el 

REmype. 

 

 

Paso 04: Licencia de funcionamiento para negocios de riesgo bajo o medio 

 

La licencia de funcionamiento tiene vigencia indeterminada. Sin embargo, puedes 

solicitar una licencia temporal (1 año) si lo requieres. Este permiso es personal e 

intransferible. Los requisitos son los siguientes: 
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• Solicitud de licencia de funcionamiento. 

 

 



101  
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• Solicitud de inspección técnica de seguridad en edificaciones - ITSE. 
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• Determinación del Nivel de Riesgo del Establecimiento Objeto de Inspección. 
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• Reporte de nivel de riesgo. 
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• Declaración jurada de cumplimiento de las condiciones de seguridad en la 

edificación. 



108  
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• En caso de representación del titular: 

o Si eres persona natural, presenta una carta de poder simple firmada por el 

poderdante, indicando su número de DNI. 

o Si eres persona jurídica, presenta la declaración jurada del representante legal 

o apoderado donde señales que tu poder sigue vigente, consignando el número 

de partida electrónica y asiento de inscripción en la Sunarp. 
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• En el caso de servicios relacionados a la salud, presenta una declaración jurada 

indicando que cuentas con el título profesional vigente y habilitado por el colegio 

profesional correspondiente. 

• Declaración jurada de contar con la autorización sectorial respectiva para las 

actividades, que, conforme a la ley, requieran de manera previa al otorgamiento 

de la licencia de funcionamiento.  

• Ubicación del establecimiento debe ser compatible con el Plano de zonificación. 
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Cuando ya se cuente con los requisitos, se debe seguir el siguiente procedimiento: 

• Acércate a la plataforma de atención al contribuyente de la municipalidad, ubicada 

en Av. Tupac Amaru Km. 4.5 - Independencia, y presenta los requisitos o presenta 

los requisitos a través de la mesa de partes virtual.  

• Paga tu derecho de trámite en la caja de la municipalidad, según el nivel de riesgo 

de tu establecimiento: 

-Riesgo bajo: S/ 156.80 

-Riesgo medio: S/ 181.00 

• Recoge tu certificado, en la plataforma de atención al contribuyente de la 

municipalidad, presenta tu recibo de pago y recoge tu licencia de funcionamiento.  

 

Luego, deberás aprobar la Inspección técnica de Seguridad en Edificaciones: 

 

Si el negocio es de riesgo bajo o medio y ya cuenta con licencia de funcionamiento, se 

debe solicitar el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), 

en el plazo máximo de 1 mes, de lo contrario la licencia será revocada. El certificado 

ITSE tiene una vigencia de 2 años. El procedimiento es el siguiente: 

• En la plataforma de atención al contribuyente de la municipalidad, ubicada en Av. 

Tupac Amaru Km. 4.5 - Independencia, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:30 p. 

m., se deben presentar los requisitos a continuación: 

-Solicitud de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones, indicando el 

número de reporte de nivel de riesgo, así como los mismos datos descritos en tu 

licencia de funcionamiento. 

-Determinación del nivel de riesgo del establecimiento. 

-Reporte de nivel de riesgo. 

-Declaración Jurada de cumplimiento de las condiciones de seguridad en la 

edificación. 
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• Pago por derecho de trámite según los niveles de riesgo: 

-Riesgo bajo: S/ 100.00 

-Riesgo medio: S/ 124.20 
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Anexo 05 
 

Factores que influyen en la formalización 
 

 

Lugar Año Autor (es) Título Método Factores 

Ecuador 2018 

Gabith Miriam Quispe 

Fernández, Marieta 

Tapia Muñoz, Dante 

Ayaviri Nina, Marlon 

Villa Villa, María 

Eugenia Borja 

Lombeida, Magdala 

Lema Espinoza 

Causas del 

comercio informal 

y la evasión 

tributaria en 

ciudades 

intermedias 

Método deductivo y 

un enfoque 

cuantitativo y el nivel 

de investigación es 

descriptivo e 

interpretativo. 

Migración  Desempleo 
Crecimiento 

poblacional 

Capital de 

inversión 

Desconoci

miento de 

normas 

tributarias 

y uso de 

espacios 

públicos 

Pobrez

a 
 -  

Chile 2020  Héctor Luna Acevedo  

El comercio 

informal, una 

oportunidad de 

trabajo para 

jóvenes en 

Santiago de Chile 

Método cualitativo. 

Precarias 

condiciones 

de trabajo 

desde la 

infancia 

hasta la 

juventud. 

Desintegración de 

la familia nuclear 
Migración   -   -   -   -  

Colombia 2020 

Héctor Andrés López 

Naranjo, María Camila 

Lozano Ramírez, Oscar 

Orlando Martínez 

Ladino y Efraín Tunjo 

Buitrago 

Determinantes del 

emprendimiento 

empresarial en 

Colombia: una 

mirada desde el 

mercado informal. 

Método cuantitativo, 

de tipo correlacional, 

transversal y 

descriptivo. 

Nivel 

educativo 

Uso o 

conocimiento que 

tengan de las 

tecnologías de la 

información. 

Nivel 

socioeconó

mico bajo 

 -   -   -   -  

Tunja, 

Colombia 
2019 

Felipe Andrés Quiroga 

Robayo 

Comercio 

informal en Tunja: 

causas y 

consecuencias 

Método Descriptivo 

Migraciones 

Internaciona

les de la 

población. 

Bajos salarios en 

Colombia. 

La 

Corrupción 

de entidades 

Públicas y 

de sus 

dirigentes. 

Desplaza

miento del 

sector 

rural al 

sector 

urbano. 

Cierre de 

Empresas 

Nivel 

de 

educac

ión 

Desempl

eo 
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Lugar Año Autor (es) Título Método Factores 

Ecuador 2020 

Luz Maribel Vallejo 

Chavez 

Carmen Amelia 

Samaniego Erazo 

Carlos Volter Buenaño 

Pesantez 

Janneth del Rocío 

Morocho Yaucán 

Causas de la 

economía 

informal en el 

cantón Riobamba, 

2018 

Enfoque Cuantitativo, 

en el nivel 

Explicativo, en los 

tipos observacional, 

retrospectivo y 

longitudinal, el 

método es inductivo, 

la técnica, fue un 

cuestionario 

estructurado. 

La carga 

impositiva 

Restricciones en el 

mercado laboral 

para conseguir 

trabajo 

Incremento 

de las 

instituciones 

públicas 

La 

tendencia 

de 

Latinoamé

rica en la 

inmigraci

ón 

 -   -   -  

Huancayo

, Perú 
2019 

Marisol Condori Apaza, 

Esther Pariona Ccanto, 

Soledad Suasnabar 

Quispe. Gustavo 

Alberto Reyna Arauco 

Factores 

asociados al 

comercio informal 

en el mercado 

Ráez Patiño de 

Huancayo 

Método científico, y 

deductivo; el enfoque 

metodológico fue 

cuantitativo. 

Bajo nivel 

de 

instrucción 

Migración: 

Desplazamiento 

poblacional de una 

zona geográfica a 

otra, ya sea por 

motivos de 

residencia o 

empleo entre 

depar-tamentos, 

provincias o 

distritos. 

Desempleo 

Poca 

inversión 

de capital 

económic

o 

Necesidad 

de lograr 

independe

ncia 

económic

a 

Necesi

dad de 

colabo

rar con 

el 

ingres

o 

econó

mico 

familia

r 

 -  

Piura, 

Perú 
2002 

Carmen Esther Ruiz 

Mondragón 

Determinación de 

las causas y 

diagnóstico del 

comercio informal 

en la ciudad de 

Piura. 

Método cuantitativo. Desempleo Pobreza 
Barreras 

Legales 
 -   -   -   -  

Nota: El cuadro fue elaborado por las autoras de la tesis 

 

Leyenda: 

 
Migración 

 
5 

 

Desempleo 4  

Educación 3  

Pobreza 3  
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Anexo 06 
 

Fichas de Análisis documental 
 

 

Ficha de Análisis Documental 

Articulo Científico/Estadística 

Publicada: 
Fecha: N.°  

Causas del comercio informal y la 

evasión tributaria en ciudades 

intermedias. 

2018 1 

Lugar de estudio:  Ecuador 

Autor:  

Gabith Miriam Quispe Fernández, Marieta Tapia Muñoz, 

Dante Ayaviri Nina, Marlon Villa Villa, María Eugenia 

Borja Lombeida, Magdala Lema Espinoza 

Método: 

Método deductivo y un enfoque cuantitativo y el nivel de investigación es descriptivo e 

interpretativo. 

Factores: 

o Migración,  

o Desempleo,  

o Crecimiento poblacional,  

o Capital de inversión,  

o Desconocimiento de normas tributarias y uso de espacios públicos,  

o Pobreza. 
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Conclusiones: 

Los hallazgos del estudio respaldan la idea de que un aspecto de las ciudades intermedias que afecta 

directamente el desarrollo local es el comercio informal. Los factores que influyen en el comercio 

informal en las ciudades intermedias es la migración, el desempleo, el crecimiento de la población, 

la cantidad de capital de inversión, el incumplimiento de las leyes fiscales y el control municipal 

sobre el uso público. El comercio informal depende de factores específicos, como los siguientes: 

edad, nivel educativo, actividad que realiza el jefe de turno para ayudar en el hogar, bajos ingresos, 

largas jornadas laborales, horarios inconvenientes, sobrecarga de trabajo, falta de estabilidad 

laboral, ambiente peligroso, posibilidad de trabajar en la calle, las pocas oportunidades de progreso 

son solo algunos de los factores específicos que inciden en el comercio informal. Además, la 

mayoría de las personas que se dedican a esta actividad informal son mujeres de entre 40 y 50 años. 

La edad promedio de quienes se dedican al comercio informal es de 44 años. Un vendedor ambulante 

y un comerciante con puesto permanente son los dos tipos de mercados donde se desarrolla el 

comercio informal. Se ha demostrado que el comercio ilegal-informal ayuda a las evasiones 

tributarias. 

 

Ficha de Análisis Documental 

Articulo científico/estadística 

Publicada: 
Fecha: N.°  

El comercio informal, una 

oportunidad de trabajo para jóvenes 

en Santiago de Chile 

2020 2 

Lugar de estudio:  Chile 

Autor:  Héctor Luna Acevedo 

Método:  

 Método cualitativo. 

Factores: 

o Precarias condiciones de trabajo desde la infancia hasta la juventud,  

o Desintegración de la familia nuclear,  
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o Migración. 

Conclusiones: 

El artículo menciona el comercio informal como una oportunidad laboral para los jóvenes 

inmigrantes del exterior y de Chile residentes en Santiago. El objetivo es comprender el papel que 

juega el comercio ambulante en las estrategias de promoción social. Para los jóvenes chilenos de 

sectores segregados, esta actividad significa una forma de pago de sus estudios, o en casos extremos, 

es su única opción. También brinda oportunidades de empleo a inmigrantes extranjeros que, a través 

del comercio, mejoran sus condiciones socioeconómicas.  

 

Ficha de Análisis Documental 

Articulo científico/estadística 

Publicada: 
Fecha: N.°  

Determinantes del emprendimiento 

empresarial en Colombia: una 

mirada desde el mercado informal 

2020 3 

Lugar de estudio:  Colombia 

Autor:  

Héctor Andrés López Naranjo, María Camila Lozano 

Ramírez, Oscar Orlando Martínez Ladino y Efraín Tunjo 

Buitrago 

Método:  

 Método cuantitativo, de tipo correlacional, transversal y descriptivo. 

Factores: 

o Nivel educativo,  

o Uso o conocimiento que tengan de las tecnologías de la información,  

o Nivel socioeconómico bajo. 
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Conclusiones: 

Este estudio tuvo como objetivo examinar los factores que inciden en el emprendimiento de 

empresas informales utilizando datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), que fue 

suministrada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para el año 2019 

e incluyó 2,970 observaciones. El estudio que se elaboró utilizó una estrategia cuantitativa de 

carácter transversal, descriptivo y correlacional. Las probabilidades que determinaron los 

determinantes del emprendimiento se estimaron mediante modelos de elección binaria. 

género, edad, nivel educativo, posición socioeconómica, estado civil, ser cabeza de familia y tener 

acceso a Internet. Los resultados demostraron que las variables eran los factores mencionados, 

afectando favorable o desfavorablemente el emprendimiento de negocios informales. 

 

Ficha de Análisis Documental 

Articulo científico/estadística 

Publicada: 
Fecha: N.°  

Factores asociados al comercio 

informal en el mercado Ráez Patiño 

de Huancayo 

2019 4 

Lugar de estudio:  Huancayo, Perú 

Autor:  
Marisol Condori Apaza, Esther Pariona Ccanto, Soledad 

Suasnabar Quispe. Gustavo Alberto Reyna Arauco 

Método: 

 Método científico, y deductivo; el enfoque metodológico fue cuantitativo. 

Factores: 

o Bajo nivel de instrucción,  

o Migración, 

o Desempleo,  

o Poca inversión de capital económico  
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o Necesidad de lograr independencia económica,  

o Necesidad de colaborar con el ingreso económico familiar.  

Conclusiones: 

En Huancayo, específicamente en torno al mercado Patio Ráez, el comercio informal está ligado 

principalmente a factores sociales y económicos. Entre los primeros se señalaron: la baja inversión 

de capital económico, el deseo de lograr la independencia económica (en el caso de las mujeres), y 

la necesidad de colaborar con las necesidades económicas de la familia. 

 

Ficha de Análisis Documental 

Articulo 

CIENTÍFICO/ESTADÍSTICA 

Publicada: 

Fecha: N.°  

Determinación de las causas y 

diagnóstico del comercio informal 

en la ciudad de Piura. 

2002 5 

Lugar de estudio:  Piura, Perú 

Autor:  
 

Carmen Esther Ruiz Mondragón 

Método: 

 Método cuantitativo. 

Factores: 

o Desempleo,   

o Pobreza,  

o Barreras Legales. 

 

Conclusiones: 

La justificación más convincente de por qué tantas personas trabajan en el sector informal urbano 

es debido a la falta de financiación y, lo que es más preocupante, las barreras para acceder al crédito. 
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Los comerciantes informales no desean adoptar otro tipo de trabajo porque piensan haberse 

consolidado allí de alguna manera. 

 

Ficha de Análisis Documental 

Articulo científico/estadística 

Publicada: 
Fecha: N.°  

Comercio informal en Tunja: causas 

y consecuencias 
2019 6 

Lugar de estudio:  Tunja, Colombia 

Autor:  Felipe Andrés Quiroga Robayo 

Método: 

 Método Descriptivo 

Factores: 

o Migraciones Internacionales de la población, 

o Bajos salarios en Colombia,  

o La Corrupción de entidades Públicas y de sus dirigentes,  

o Desplazamiento del sector rural al sector urbano,  

o Cierre de Empresas,  

o Nivel de educación,  

o Desempleo. 

 

Conclusiones: 

Se realizó un análisis a nivel nacional, departamental y local de la situación actual; en donde se 

concluye que la informalidad está correlacionada con sus causas y efectos. Todo debe ajustarse al 

ideal de una economía que lucha por la competitividad global. Colombia, por ejemplo, en este 

momento presenta un caso del mundo globalizado, el gobierno presenta un auge en la afluencia de 
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extranjeros; por tanto, se debe presentar un plan para que los colombianos tengan grandes trabajos 

formales. Para los colombianos, con frecuencia, les toma largos meses encontrar un trabajo, ellos 

necesitan trabajar porque necesitan mantener económicamente a sus familias; El comercio informal 

ocurre por la misma razón. Según Andi Bruce Mac Master, la informalidad se interpreta como una 

limitación de la expansión económica y esta incentiva la competencia desleal. 

 

Ficha de Análisis Documental 
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Publicada: 
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Causas de la economía informal en el 

cantón Riobamba, 2018 
2020 7 

Lugar de estudio:  Ecuador 

Autor:  
 

Luz Maribel Vallejo Chávez 

Carmen Amelia Samaniego Erazo 

Carlos Volter Buenaño Pesantez 

Janneth del Rocío Morocho Yaucán 

Método: 

Enfoque Cuantitativo, en el nivel Explicativo, en los tipos observacional, retrospectivo y 

longitudinal, el método es inductivo, la técnica, fue un cuestionario estructurado. 

Factores: 

o La carga impositiva,  

o Restricciones en el mercado laboral para conseguir trabajo,  

o Incremento de las instituciones públicas,   

o La tendencia de Latinoamérica en la inmigración. 
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Conclusiones: 

Uno de los orígenes de la economía informal es la presión fiscal, dentro del análisis es que, si los 

impuestos son justos, y si así fuera, ¿Qué beneficios tienen?, y analizar ¿las diferencias en los 

ingresos y pagos de impuestos si realmente es para ti?; Esto se debe a la falta de comprensión del 

proceso legal. Para el funcionamiento de empresas y emprendimientos a la fecha del estudio es una 

cultura escapista, no pagar impuestos al fisco. Esta cultura de la evitación se ha generalizado. 

Otra razón es el mercado laboral limitado, incrementa las actividades informales en casa y en el 

exterior 45,2 % de las personas mayores de 29 a 65 años, el 43,9 % tenía entre 18 y 29 años, muchos 

de los cuales aún no han encontrado un empleo formal por factores como ausencia de comercio en 

la ciudad y falta de documentación para hacerlo. Una de las restricciones del mercado laboral son 

los requisitos actuales para la economía sumergida, además del costo de una educación universitaria, 

está el alto costo de encontrar un trabajo, la dedicación y el tiempo para obtener un título depende 

de la motivación salarial. Las instituciones estatales tales como (tribunales, municipios, RENIEC, 

etc.) genera burocracia en obtener sus documentos o para acceder a trámites, para que las personas 

puedan esperar ofertas de trabajo. El número de inmigrantes está aumentando, las oportunidades de 

mercado son insuficientes. Para el autor, un efecto positivo del sector informal es que las 

necesidades del mercado no son cubiertas por la economía formal, creación de riqueza, fuentes de 

recursos, trabajar y estimular la economía de mercado; así mismo precisa que su desventaja es la 

competencia, la injusticia, la evasión fiscal y los intereses legítimos de los trabajadores, y por sus 

beneficios como institución de seguridad social ecuatoriana (IESE). Las consecuencias indirectas 

son menos carreteras, menos hospitales bien equipados, menos educación. 

 


