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Resumen 

Las inoperancias del Estado contemporáneo dan cuenta de gestiones que desatienden las 
razones, necesidades y urgencias sociales en beneficio de las cofradías partidistas; 
eventualidad que acompaña los quiebres de los modelos representativos. Estas crisis 
aumentan la no formalidad del trabajo como desestructuración de las relaciones equitativas. 
En este sentido, la investigación tiene el propósito de analizar la informalidad laboral como 
expresión de las dificultades de las sociedades democráticas. Se insiste en la apropiación de 
las comunidades de las prácticas políticas y económicas con el fin de adicionar recursos y 
estrategias para coordinar acciones capaces de solventar las insuficiencias comunes. De tal 
manera, se concluye que disposiciones gubernamentales participativas inciden en el 
bienestar social cuando se suman los consensos en virtud de superar las dificultades, 
situación que acompaña la formalidad de la labor cuando confluyen el ejercicio 
gubernamental con la voluntad colectiva.  
 

Palabras Clave: Gobiernos Democráticos, Política al Cuidado Colectivo, Informalidad 
Laboral. 
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Abstract 

The ineffectiveness of the contemporary State accounts for efforts that neglect the reasons, 
needs and social urgency for the benefit of partisan brotherhoods; eventuality that 
accompanies the breaks of the representative models. These crises increase the non-
formality of work as a destructuring of equitable relationships. In this sense, the research 
has the purpose of analyzing labor informality as an expression of the difficulties of 
democratic societies. It insists on the appropriation of the communities of political and 
economic practices in order to add resources and strategies to coordinate actions capable of 
solving common insufficiencies. In this way, it is concluded that participatory political 
organizations affect social welfare when consensus is added by virtue of overcoming 
difficulties, a situation that accompanies the formality of the work when the governmental 
exercise converges with the collective will. 
 

Keywords: Democratic Governments; Collective Care Policy; Labor Informality; 

 

 

Introducción 

 

El propósito del Estado democrático es servir como unión de razones en virtud de 

concretar modos justos de convivencia. Propósito que exige a su vez la confluencia de bienes 

y capitales con el fin de solventar las necesidades materiales de la población al ejercer la 

debida administración de los recursos. 

 

El aumento de las actividades comerciales informales afecta la capacidad de 

recaudación del Estado; por supuesto, disminuyendo la calidad de los servicios públicos. 

Concebido así, se justificarían todas las coerciones, restricciones jurídicas capaces de cuidar 

la recaudación de los impuestos ante la totalidad de las actividades formales. Sin embargo, 

a pesar que este es tradicionalmente la estrategia seguida por los gobiernos 

latinoamericanos, el aumento de la informalidad se incrementa considerablemente a lo largo 

del tiempo. Se atiende: 

 

En  la  actualidad,  muchos  Estados  estipulan en  sus  legislaciones  la  
implementación voluntaria  de mecanismos de control a las corporaciones 
empresariales. Tienen el propósito de vigilar las operaciones financieras para 
evitar la especulación, toda vez que significa poner  en riesgo los recursos 
materiales que permiten el bienestar colectivo. La estrategia implica la  
vigilancia  y  control  temprano,  detener  operaciones  altamente  riesgosas, 
abiertamente  fraudulentas; determinar responsabilidades, aplicar sanciones 
y procesos penales (Amaya Mego et al,2023, p. 496).  
 

 

Situación que evidencia que la inoperancia de la formalidad no se relaciona 

determinantemente con la eficiente capacidad de vigilancia y control estatal. Porque, más 

precisamente, los quiebres de la formalidad denuncian las injusticias evidenciadas en 

gobiernos que se precian de actuar a favor de los colectivos. Quiebres democráticos que 

acompañan la representación de las concepciones políticas liberales al aumentar las 

distancias entre las necesidades, intenciones, razones de las comunidades y los intereses 
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partidistas. 

 

Si  bien  la  intervención  del  Esta-do  en  la  economía,  entendida  como  
medidas  de  ordenación  económica  dadas  por  la  legislación,  tiene  como  
objetivo  promover  el  desarrollo  eco-nómico,  previendo  que  los  objetivos  
que se busquen se enmarquen en la realidad y, sobre todo, sirvan de 
mecanismo  para  facilitar  o  acompañar  los diversos procesos que son el 
resultado de acciones humanas individuales, como la sociedad en general y el 
mercado en específico (Rodríguez et al, 2023, p. 350). 
 

Es decir, solventar las distancias entre la formalidad y la recaudación de impuestos, 

es posible al disminuir la distancia entre las gestiones públicas y las voluntades de las 

comunidades, al supeditar las acciones comunes a la voluntad colectiva. Insiste en el ejercido 

de la democracia como apropiación cultural de las sociedades, quiebre de las 

representaciones a favor de la conformación de la democracia como participación colectiva.  

 

La responsabilidad ética de las comunidades  ante  sí,  presenta  al  Estado  
como  encuentro,  confluencia de  intenciones,  preocupaciones; acciones  que  
buscan  el  resguardo  del  sistema  económico  nacional.  Es decir,  la  
sobrevivencia  de  las  mejores  formas  de  vida  desarticula  el  Estad o  como  
entidad  autónoma,  separada,  escindida de  las  comunidades,  desde el cual 
se norma la sociedad arbitrariamente (Amaya Mego et al,2023, p. 502).  

 

De tal manera, la informalidad laboral es una característica estructural en los países 

de América Latina y el Caribe. Según la Organización Internacional del trabajo (OIT), 2018, 

el 53,1% de los trabajadores de la región, lo que equivale a 130 millones de personas, se 

encuentran en esa condición en 2016, situación que se estima se agravará frente a los 

impactos de la pandemia de COVID-19. Ello arriesga los avances en formalización laboral 

obtenidos en los últimos años y el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) N⁰ 8 de 

la Agenda 2030.  

 

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE, 2022), tres países latinoamericanos tienen la mayor tasa de empleo informal o 

empleo por cuenta propia. El top cinco lo conforman Colombia, con una tasa de 51,3%; 

Grecia con 31,9%; México con 30,5% de sus trabajadores en esta condición; Turquía con 

30,2% y Costa Rica con 26,6%. Por el contrario, Estados Unidos es el país con menor 

informalidad laboral entre el grupo de integrantes de la OCDE con apenas 6,3% y seguido 

de cerca por Noruega con 6,5%. El tercer lugar lo ocupa Dinamarca con 8,5% de empleo 

informal y le sigue Canadá con 8,6%. Este top 5 lo cierra Luxemburgo cuya tasa de empleo 

informal alcanza el 9,4%.  

 

En consecuencia, las primeras concepciones derivadas de las investigaciones sociales 

en la década de los setenta la relacionan a aquellas actividades o tareas de pequeña escala 

que están al margen de las normativas vigentes sin ser actividades delictivas; es decir, tareas 

no reconocidas, no registradas, no protegidas y no reguladas (OIT, 2016). En el Perú, el 

empleo informal es aquel que carece de un contrato legalmente celebrado entre el patrón y 

el trabajador, donde el empleado se encuentra al margen del control tributario y de la 
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protección que le brinda la ley en materia laboral. Según el desarrollo del INEI, el empleo 

informal se incrementa a 73.3% en el Perú, durante el ejercicio económico del 2022, esta 

cifra aumenta respecto del 72% registrado en el 2021; siendo, el foco del incremento de la 

informalidad el ámbito rural, con 95.7%, en tanto que, en el plano urbano, sube de 64.8% a 

66.7% (INEI, 2022). 

 

Por todo lo indicado líneas arriba, surge la pregunta de investigación ¿Cuáles son los 

factores determinantes de la informalidad comercial en los mercados andinos 

latinoamericanos? Siendo este el impulso de este estudio. Pues, la informalidad escapa de 

los controles que el Estado es capaz de brindar ante las actividades comerciales, eludiendo 

los beneficios sociales susceptible de derivarse de la legalidad de la actividad. Destaca: 

 

La libre  iniciativa  privada  constituye  un  principio  fundamental  del  modelo  
económico  de  la  Constitución  Política  del  Perú,  que  consiste  en la facultad 
que tiene toda persona natural  o  jurídica,  nacional  o  extranjera, para 
emprender y/o desarrollar, con plena autonomía y dentro de los límites de la 
ley, cualquier idea de negocio  o  actividad  económica  de  su  preferencia, con 
la finalidad de obtener  beneficios  económicos.  Si bien,  la autonomía 
burocrática, las organizaciones económicas sólidas, el liderazgo  estable  y  los  
vínculos  consistentes  entre  el  Estado  y  la  sociedad  civil, son las variables 
más favorables para  lograr  exitosos  resultados  de  política, también resulta 
trascendente contar con un marco institucional   que   establezca   
lineamientos claros que generen confianza en el sistema económico 
(Rodríguez et al, 2023, p. 346). 
 

En este sentido, se analiza el impacto de la informalidad en la sociedad democrática 

al representar el quiebre del Contrato Social, en cuando circulación monetaria, producción 

y distribución de bienes y servicios incapaces de aumentar los fondos comunes; en tanto 

haberes económicos no capaces de mejorar las condiciones de vida colectivas. Es decir, la 

actividad informal al ocurrir al margen de los estatutos, autorizaciones, procedimientos 

establecidos por el Estado democrático es incapaz de sumar recursos capaces de ser 

invertidos en mejorar de los servicios públicos. Situación que obliga a enfrentar las 

incapacidades del Estado que al no poder controlar la actividad informar denuncia las 

inoperancias de organizaciones que tampoco son capaces de solventar otras urgencias 

sociales.  

 

En consecuencia, se aprecia cómo el aumento de las actividades informales se 

incrementa en Estados en crisis; sobre todo en Latinoamérica, donde las múltiples 

dificultades comunes evidencian los quiebres democráticos en la región. Situación que 

compromete la expresión de los derechos humanos, toda vez exige la vigencia de 

organizaciones gubernamentales operantes, capaces de confluir intenciones, razones, 

haberes culturales, participación política y económica de las comunidades en beneficio de 

modos de vida dignos. Siempre que se quiebran las fijezas, los desencuentros, las 

incomunicaciones, dogmatismos y ensimismamientos que desarticulan la política como 

habilidad colectiva.  
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Es esta una investigación estructurada desde el enfoque inferencial que confluye 

análisis bibliográficos con evidencias tomadas en la condición fáctica de la realidad. Por lo 

cual, analiza la bibliografía disponible concerniente al tema tratado, deduce premisas que 

intentan explicar la naturaleza y condición del asunto en estudio. Junto a esto, con la 

intención de validar la veracidad de las afirmaciones, se coordinan acciones para recabar 

información de las situaciones concretas. De tal manera, los saberes deducidos del análisis 

de texto se contrastan con las evidencias recabadas al aplicar un cuestionario a la población; 

la adición de procedimientos permite mayores precisiones que investigaciones 

estructuradas desde un único enfoque de estudio.  

 

 

Límites democráticos de la actividad informal 

 

Ludmer (2020) determina que la formalidad impositiva es una condición necesaria 

para la formalidad laboral donde es pertinente el enfoque multisegmentado para explicar 

las causas de la informalidad laboral. Por su lado, López (2020) al caracterizar al sector 

informal en el Ecuador señala que tiene una participación significativa, sostenida y creciente 

con respecto a los trabajadores. 

 

Por su parte Pino (2019), Galván (2018) y CEPAL (2021) expresan frente a la 

informalidad laboral en relación con los ingresos percibidos, las mujeres reciben en 

promedio un salario menor a los hombres. Concluyéndose que respecto a la participación 

laboral dentro de los subempleados no existe una brecha significativa entre los hombres y 

mujeres; con referencia a la taxonomía de la informalidad laboral, indican que es un 

fenómeno tanto económico como social y puede generar resultados negativos en términos 

de desarrollo humano.  

 

En consideración, la informalidad laboral tiene repercusiones negativas en las 

finanzas del Estado. Acerca de la estimación de la informalidad, es una característica 

estructural de los mercados de trabajo en América Latina y el Caribe, donde la crisis sanitaria 

reciente causada por COVID-19 evidencia la vulnerabilidad de los trabajadores en situación 

de informalidad laboral. Demuestra la incapacidad del Estado democrático contemporáneo 

como garante de la expresión de los derechos humanos; cuando las inoperancias, las 

ineficiencias tienen causa en gestiones que al no considerar la situación fáctica de la realidad 

administran en favor de la concentración de poder y capital para las camarillas partidistas 

en vez del bienestar colectivo.  

 

Por su parte, Grabiel (2020) analiza bibliografía económica sobre la informalidad, sus 

causas y sus consecuencias para el desarrollo. Los estudios indican que bajar los costos de la 

formalidad no es una política efectiva para reducir la informalidad; pero, puede generar 

efectos agregados positivos, como mayor producto y productividad total de los factores 

(PTF). La política de formalización más efectiva es aumentar la aplicación en el margen 

extensivo, pero no en el margen intensivo de la informalidad. El primero genera ganancias 

sustanciales en la PTF y el producto agregado, sin necesariamente aumentar el desempleo.  
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Así mismo, Yelsin y Marquiño (2018) en razón a las incidencias en el empleo informal, 

indican que la edad tiene estrecha relación con el empleo informal. Concluyéndose que el 

género sostiene una relación negativa o positiva respecto al empleo informal. Relat (2019) 

señala que el deterioro de los servicios públicos incide positivamente en la incidencia de la 

informalidad. En tanto, la superación de las desvinculaciones políticas con las comunidades 

pasa por aumentar la eficiencia de los servicios públicos; toda vez que se brindan los 

sustentos materiales de formas de vida capaces de evidenciar los derechos humanos como 

límites de lo técnicamente posible. Se aprecia: 

 

Es decir, la democracia como suma de acciones que garantizan el bienestar 
colectivo  sucede  durante  la  participación  ciudadana  en  la  gestión  pública. 
En  consideración,  las acciones sociales se relacionan con la capacidad 
colectiva de confrontar, discutir, poner las razones en común, con la 
posibilidad de acordar. Los acuerdos de la mayoría legitiman las prácticas 
sociales en los modelos democráticos de gestión (Rivera Ramos, et al, 2023, 
p. 67). 
 
Por otro lado, Frida (2019) y Villazón (2019) respecto a la incidencia de la 

informalidad en el crecimiento empresarial, precisan que no hay incidencia de la 

informalidad laboral en el crecimiento empresarial de comerciantes. Señalan que un estudio 

referido al nivel de informalidad laboral del comercio indica que el 25% es un negocio formal 

y el 75% un negocio informal. Evidenciando que en gran porcentaje de las personas tienen 

su negocio informal debido a las distancias entre las intenciones individuales y las 

facilidades que el Estado brinda para tramitar los documentos concomitantes a la 

formalidad.  

 

Así, el Estado, con el fin de aumentar las actividades formales debe disponer marcos 

jurídicos abiertos, dúctiles, capaces de adaptarse para servir cualquier situación; pues, no es 

justo solicitar las mismas inversiones que conllevan la formalidad ante cualquier situación 

económica. Es decir, quienes poseen mayor poder adquisitivo deben aportar más recursos 

para el bienestar públicos que iniciativas que cuentan con poco capital; también, deben 

considerarse la condonación de deudas, la diferencia de pago de servicios dependiendo de 

las características de cada operador comercial, como estrategias jurídicas pertinentes.  

 

Entonces, la informalidad laboral como la actividad de aquellos que trabajan y 

reciben salarios fuera de la regulación del Estado y las leyes laborales se denomina empleo 

informal. En este contexto, el empleo informal se refiere a las actividades de los trabajadores 

por cuenta propia, vendedores ambulantes, trabajadores del servicio doméstico, limpiadores 

de ventanas, entre otros.  

 

En términos generales, este tipo de trabajos están mal pagados y brindan malas 

condiciones laborales. Además, por carecer de la protección legal necesaria para las 

relaciones laborales, son trabajos desprotegidos que no brindan estabilidad económica a los 

trabajadores, comprometiendo la vigencia de los derechos humanos (Cruces y Bérgolo, 

2013). Los trabajos informales, al operar al margen de las regulaciones y normativas del 

Estado democrático, pueden favorecer actividades económicas ilegales como la piratería, la 
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prostitución, la facturación falsa, la supresión de capital, el tráfico de drogas y armas, etc.  

 

En consecuencia, Novella y Valencia (2022), Quiroga y Fernández (2020), López 

(2020), Khamis (2021), confirman que la informalidad en el mercado laboral está lejos de 

estar claramente definida en la bibliografía sobre desarrollo; por lo cual, para comprender 

la naturaleza de la informalidad en términos de la visión legalista y productiva, se debe tener 

un análisis detallado de las dimensiones de la informalidad en el mercado laboral, 

empleando un rico conjunto de datos del mercado laboral, la seguridad social, los contratos 

y el historial laboral del individuo. Además, la edad, la educación y el estado civil, son 

determinantes significativos para las diversas formas de informalidad.  

Al considerar las características del mercado laboral, destaca que el 57% de los 

empleados son informales, y el 50% de la población tiene ingresos por debajo de la línea de 

bienestar. La informalidad, la utilidad de enfocarse en la ocupación, la Encuesta Nacional 

de Ocupación y Empleo, el papel del hogar como unidad económica, y la desigualdad y el 

mercado laboral, son factores determinantes de la informalidad en mercados emergentes.  

La probabilidad de pertenecer al mercado laboral formal o informal está en relación 

con los años de escolaridad y otras variables de control. Por su parte, la efectividad de un 

programa que combina intermediación laboral y subsidio salarial en Bolivia, un país con uno 

de los niveles más altos de informalidad en América Latina; usando datos administrativos y 

de encuestas, se evidencia que el programa aumenta sustancialmente el empleo y la 

formalidad.  

De tal manera, se insiste, el aumento de la informalidad es concomitante con gestiones 

gubernamentales que al desatender las situaciones y urgencias colectivas administran en 

favor de los egoísmos particulares en vez del bienestar común. Significa que la democracia 

es haber colectivo que solicita participación ciudadana como vigencia del cuidado de sí. 

Donde, los derechos humanos son el sustrato ético que legitima la habilidad de las prácticas 

colectivas. Se subraya, la superación de la informalidad amerita la aparición política de las 

comunidades en beneficio de emplear los recursos, marcos jurídicos y organismos estatales 

como herramientas capaces de coordinar recursos para el cuidado de las formas comunes 

de vida.  

Alberola y Urrutia (2022), Torres (2020), afirman que la informalidad es un rasgo 

estructural en las economías emergentes que afecta el comportamiento de los mercados 

laborales, el acceso financiero y la productividad en toda la economía. El sector informal 

brinda un margen flexible de ajuste al mercado laboral a costa de una menor 

productividad. Los autores expresan que la presencia de la informalidad aumenta la tasa de 

sacrificio de las acciones de las políticas monetarias. La informalidad laboral y la pobreza se 

encuentran en niveles elevados en América Latina, deduciendo imbricaciones ontológicas 

entre ambas.  

En los países en desarrollo, la pobreza y el mercado laboral están relacionados no a 

través del desempleo sino a través del empleo.  Para ello, se estima las brechas de ingresos 

asociados a la informalidad laboral; los hallazgos muestran que si la brecha de ingresos entre 

trabajadores formales e informales es de 37- 44%, y si la informalidad fuera eliminada, la 
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pobreza disminuiría en aproximadamente 40%. Sin embargo, aunque la informalidad tiene 

un gran potencial para la miseria, es concomitante con situaciones perdurable de pobreza. 

En consecuencia, Sen (2022) contribuye significativamente a temas críticos 

relacionados con la naturaleza del empleo informal y sus determinantes; identifica cómo las 

empresas informales pueden hacer crecer su negocio y productividad, y los efectos de las 

regulaciones del mercado laboral y las políticas de seguro social sobre la informalidad. Por 

otra parte, las dimensiones investigadas están relacionadas con la legislación que, directa o 

indirectamente, desincentiva la contratación formal.  

En muchas ocasiones, este factor se vincula a una normatividad sumamente rígida que, 

por ejemplo, no permite hacer ajustes de personal cuando las cosas no van bien en la 

empresa, o el establecimiento de salarios mínimos que exceden la productividad del 

trabajador promedio de un sector, entre otros (Lossio, 2021). Eventualidad que se relaciona 

con la débil fiscalización laboral que disminuye la probabilidad de que los infractores sean 

penalizados por no cumplir con la legislación. A su vez, existe la obligación de mejorar la 

eficiencia de las fiscalizaciones; así como incrementar una recaudación gratuita de las 

modificaciones que han sido recientemente introducidas en los tratamientos de las normas 

jurídicas en cuanto al empleo formal (Ambesi, 2019).  

La corrupción es un problema que afecta las relaciones democráticas impidiendo 

disposiciones justas y solidarias. En Latinoamérica se evidencia una tendencia al 

crecimiento de este problema en las últimas décadas; situación que evidencia la publicación 

de casos masivos de diversas empresas y organizaciones en el Perú (Gómez et al., 2021). 

Concomitante a este quiebre democrático, se aprecia la disminución del empleo formal que 

demuestran los datos de la Encuesta Nacional de Hogares; la población ocupada disminuye 

en más de 6 millones de personas en el segundo trimestre de 2020 respecto al mismo 

período de 2019. Personas entre 25 y 44 años, sexo masculino, y quienes tienen educación 

no universitaria son los nichos sociales donde se suscitan mayores incrementos (Esparza et 

al., 2021). 

En cuanto a las teorías que explican el fenómeno está el enfoque estructuralista; a 

partir de aquí se describen a muy grandes rasgos, distintos enfoques que explican el 

mercado laboral informal. Según (Martínez, 2016) también son llamados escuelas, pues 

integran un conjunto de autores que explican la existencia del sector informal desde 

diferentes perspectivas. Sin embargo, las escuelas no brindan una perspectiva económica 

sino diversificada; pues, algunas aprecian la informalidad como un problema normativo, 

histórico, institucional o propio de la dinámica económica de las naciones.  

 

El enfoque estructuralista tiene como principales exponentes a Portes, Castells, y 

Benton (1989); quienes sostienen que el sector informal no está definido como un conjunto 

de actividades marginales excluidas de la economía moderna, sino como parte integral de 

esta. En ese sentido, se afirma que la economía informal es un proceso de generación de 

ingreso caracterizado por actividades que no están reguladas por el Estado.  

 

Es decir, este enfoque toma a la informalidad laboral como un todo y como parte del 

sector formal. Asimismo, Tello (2018) sostiene bajo este enfoque el crecimiento del sector 
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informal urbano es atribuible a la existencia de una legislación laboral excesiva y a la 

abundancia de fuerza de trabajo. Ambos factores motivan a las empresas a evadir las 

regulaciones laborales, lo que ocasiona que mucha de la mano de obra desempleada tenga 

como única salida la generación propia de empleo -trabajadores independientes, 

autoempleados-, convirtiéndose los trabajadores en informales.   

 

Adicionalmente, este enfoque, como lo señala Tello (2018), es una respuesta variante 

al modelo dual de segmentación de empleo que se analiza en la sección anterior. Se refiere 

a la informalidad como un esfuerzo de las empresas para afrontar la competencia 

internacional, contrarrestar las rigideces institucionales y reducir los altos costos laborales; 

que se consigue, principalmente, subcontratando la producción a trabajadores 

desprotegidos de los marcos jurídicos (Boch, et al, 2014).  

 

De la misma manera, se considera el enfoque liberal, cuyo exponente es Maloney 

(2006), el cual sostiene que el empleo informal se origina por los excesivos costos de 

transacción que origina el Estado; debido a estos, no se logra el normal funcionamiento de 

los mecanismos del mercado. Entonces, debido a las trabas burocráticas para la formalidad, 

los trabajadores y empleadores deciden ser informales.  

 

En ese sentido, Tello (2018) reafirma que la informalidad ya sea para trabajadores o 

empleadores se vuelve voluntaria. De acuerdo con Maloney (2006), la decisión voluntaria 

de acceder al mercado informal se resume en tres razones; I) los trabajadores, tanto en las 

economías en desarrollo como en las desarrolladas, asumen por sí mismos la 

responsabilidad sobre las protecciones sociales y de salud, que antes eran cubiertas por sus 

empleadores; II) los trabajadores prefieren tener sus remuneraciones totalmente 

monetarias en lugar de obtener los beneficios de la seguridad social; sobre todo en los casos 

en los que los sistemas de salud y protección social son ineficientes y precarios, III) las 

rigideces del mercado de trabajo. 

 

Enfoque actual es el denominado contemporáneo, que afirma que el sector informal 

comprende a aquellos agentes que no se desenvuelven con las normas institucionales 

establecidas o en actividades que le generan ingresos no reguladas por el gobierno; de 

acuerdo a lo señalado por Feige (1990), citado por INEI (2022). Este enfoque es usado para 

medir la informalidad laboral a través de dos elementos, el empleo informal y el sector 

informal; esta perspectiva es empleada en las publicaciones del OIT (2018).  

 

Por otro lado, el enfoque propone una medición metodológica de la informalidad, 

según el INEI (2022) adoptando las recomendaciones de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT); precisa dos conceptos fundamentales para entender el fenómeno de la 

informalidad en el mercado laboral, las incluye en sus encuestas de hogares. El primero, el 

sector informal, que incluye a las empresas de hogares -unidades productivas no 

constituidas en sociedad, excluyendo las cuasi sociedades- que no están registradas en la 

administración tributaria (SUNAT). 

 

La Teoría básica de capital humano de Becker (1964), define el capital humano como 
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el conjunto de las capacidades productivas que un individuo adquiere por acumulación de 

conocimientos generales o específicos. Para Becker (1964) el individuo incurre en gastos de 

educación al mismo tiempo que en un costo de oportunidad por permanecer en la población 

económicamente inactiva y no recibir renta actual. Sin embargo, en el futuro su formación 

le otorgará la posibilidad de obtener salarios más elevados, pero la productividad de los 

empleados depende no sólo de su aptitud y de la inversión que se realiza en ellos; tanto 

dentro como fuera del puesto de trabajo, sino también de su motivación y de la intensidad 

de su esfuerzo. 

 

La Teoría del ingreso es propuesta por Modigliani (1950), citado por (Meza, 2017), 

quien sostiene en la teoría del ciclo vida que el comportamiento de los ahorros personales, 

partiendo que el propósito de ahorrar a lo largo de la vida de una persona es mantener un 

estándar de vida razonablemente fijo. Así, Modigliani sostiene que los ingresos personales 

típicamente se incrementan en los años de juventud, alcanza su pico en la madurez y 

comienzan a declinar, hasta llegar a ser muy bajos en el retiro. El deseo de mantener un 

consumo relativamente fijo conduce, según Modigliani, a que los jóvenes ahorren y los 

ancianos empleen lo ahorrado. Esta teoría ha tenido aplicaciones importantes en los planes 

nacionales de pensiones y de seguridad social de todo el mundo; presente aquí por la 

apreciación que hace de la relación entre edad y nivel de ingreso.  

 

En concordancia con Hussein y Thirlwall (1999) citados por Meza (2017), destaca 

que el crecimiento de los salarios no es lineal; al contrario, presenta efectos marginales: los 

trabajadores tendrán en algún momento de su vida laboral un máximo salario alcanzado 

que posteriormente desciende en forma de desahorro. Asimismo, los salarios son producto 

de las capacidades formativas de los trabajadores; es decir, entre mayor calificación o nivel 

educativo tengan los trabajadores, podrán acceder a mejoras salariales. 

 

 

Quiebres democráticos de la actividad informal 

 

Es esta una investigación de tipo básica; emplea un marco teórico que sirve para 

estructurar el estudio, determinar los alcances, las herramientas y el método. El objetivo es 

incrementar los conocimientos socialmente útiles, por tanto, científicos (Relat, 2019, p. 2). 

El enfoque es cuantitativo ya que la información recopilada por los instrumentos es 

procesada estadísticamente para determinar las características y conductas de la 

informalidad en los mercados de Cajamarca. 

 

El diseño de la investigación es no experimental, de corte transversal, puesto que no 

se manipula, deliberadamente la variable; solo se observa los fenómenos en su ambiente 

natural, luego recoger datos y analizarlos. Según el alcance, el presente estudio es descriptivo 

simple; tiene como objetivo conocer de forma diagnostica las características de la 

informalidad laboral en un contexto en particular (Hernández-Sampiere y Mendoza 2018).  

 

La muestra se obtiene mediante un muestreo probabilístico, considerado como una 

técnica donde los individuos inicialmente se agrupan en diferentes categorías, tales nivel 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


Hernández, A.; Díaz, M.; Villegas, J.; Vásquez, O. Revista de Filosofía, Vol. 40, Nº105, 2023-3, (Jul-Sep) pp. 350-368                 360 
Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela. ISSN: 0798-1171 / e-ISSN: 2477-9598 
 

Revista de Filosofía publica bajo licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 
Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/  

social, económico, cultural, la edad o el género. Inicialmente los encuestados son los 

ambulantes más cercanos o de fácil acceso para encuestarlos; luego, con apoyo de ellos 

mismo se pudo considerar todos los comerciantes andinos que quisieron responder el 

cuestionario. Al ser seleccionada la muerta, tras la aplicación del cuestionario, queda 

conformada por 340 comerciantes informales de un mercado andino latinoamericano. 

 

La, técnica que se utiliza es la, encuesta y como instrumento, el cuestionario a través 

de Google forms. Según Bobba (2019) la encuesta es una técnica que permite utilizar, una 

serie de procedimientos, estandarizados de investigación, mediante la cual se recopilan y 

analizan datos de una muestra de manera rápida y eficaz (p. 1).  

 

Para las variables de estudio se utiliza la técnica de la encuesta con un cuestionario 

como instrumento; empleado en 24 preguntas en sus 4 dimensiones, donde cada una tiene 

sus propias respuestas. De acuerdo a los aspectos éticos se debe, antes de aplicar las 

encuestas, dar conocer a los comerciantes ambulantes de los mercados la importancia del 

estudio y su participación. La aplicación de las encuestas es anónima, contando con el 

consentimiento de cada uno de los participantes; quienes manifiestan el voluntario deseo de 

participar al firmar el compromiso antes del llenado del cuestionario. 

 

Los resultados muestran que existen factores determinantes en los comerciantes de 

los mercados andinos que inciden la informalidad laboral, evidenciándose que hay más 

participación del género femenino que masculino en los mercados informales; también, las 

edades promedio están entre 31 a 45 años. Por otro lado, se identifica que los factores 

determinantes que generan la informalidad laboral en un mercado andino latinoamericano 

son: la corrupción, la débil fiscalización, la disminución del empleo formal y la ineficiente 

legislación peruana.  

 

 

Criterio Frecuencia Porcentaje 

 Masculino 155 45,6% 

Femenino 185 54,4% 

Total 340 100,0% 

Tabla 1. Frecuencias por Genero 

Nota: Equipo de investigadores 

 

 

De acuerdo a lo presentado en la tabla anterior, se infiere que el 45,6% de los 

encuestados pertenecen al sexo masculino, lo que representa un 155 comerciante del total 

de ellos. A su vez, el 54,4% del total son del sexo femenino, evidenciando que hay más 

comerciantes femeninas que masculinos. 

 

Baremos por 

Edad 

Frecuenc

ia 
Porcentaje 
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18 a 30 años 135 39,7% 

31- 45 años 156 45,9% 

46 a 60 años 39 11,5% 

61 a 70 años 10 2,9% 

Total 340 100,0% 

Tabla 2. Frecuencia por Edad 

Nota: Equipo de investigadores 

 

 

La tabla 2 presenta que del 100% de comerciantes la mayor cantidad de ellos están 

entre las edades de 31 a 45 años, evidenciándose de la misma forma un alto porcentaje de 

39,7% entre las edades de 18 a 30 años. Por otro lado, solo el 2,9% se ubica en comerciantes 

de la categoría de adultos mayores de 61 a 70 años y 11,5% son comerciantes con edades 

entre 46 a 60 años. 

 

Niveles 
Débil 

fiscalización 
Corrupción 

Disminución 

del empleo 

formal 

Ineficiente 

legislación 

peruana 

  F % F % F % F % 

Débil 83 24,4 53 15,6 79 23,2 47 13,8 

Promedio 101 29,7 58 17,1 77 22,6 132 38,8 

Fuerte 156 45,9 229 67,4 184 54,1 161 47,4 

Total 340 100,0 340 100,0 340 100,0 340 100,0 

Tabla 3. Factores determinantes sobre la informalidad laboral 

Nota: Matriz de operacionalización de variables y Base de datos 

 

La evidencia encontrada en la tabla 3, ayuda a entender los niveles de incidencia de 

cada uno de los factores determinantes sobre la informalidad laboral en los mercados 

andinos latinoamericanos, encontrándose que la Corrupción con sus indicadores manejo de 

recursos, manipulación de influencias y distorsión de políticas públicas representan el 67,4% 

de la informalidad laboral en los mercados andinos. Por otra parte, también se evidencia que 

la disminución del empleo formal en las modalidades de despidos, eliminación de beneficios 

sociales y vulneración de sus derechos a ayudado a incrementar la informalidad en los 

mercados andinos latinoamericanos; esto en razón a los resultados de la tabla presentada 

que indica un 54,1% de este factor como determinante de la informalidad laboral. 

 

Así mismo, la ineficiente legislación peruana, en sus formas de desprotección al 

comerciante, la rigidez de ciertas normas municipales para algunos comerciantes y no 

establecer sanciones efectivas y correctivas, es otro factor determinante con 47,4% dentro 

de la incidencia de la informalidad laboral. Finalmente, la Débil fiscalización o forma de 

fiscalizar en sus modalidades de formas control, el personal humano que realiza esta acción 

y las normas municipales con vacíos jurídicos son otros factores determinantes para la 

incidencia del comercio laboral en los mercados andinos latinoamericanos; evidenciándose 

en la tabla 3 en un 45,9%. 
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Lo anterior se relaciona con las afirmaciones de Cruces y Bérgolo (2013) quienes 

señalan que los trabajos informales son un componente de actividades económicas ilegales 

como la piratería, la prostitución, la facturación falsa, la supresión de capital, el tráfico de 

drogas y armas, etc. También, se relaciona parcialmente con lo afirmado por Ludmer (2020) 

que la formalidad impositiva es una condición necesaria para la formalidad laboral, donde 

es pertinente el enfoque multisegmentado para explicar las causas de la informalidad 

laboral. Por su lado, López (2020) al caracterizar al sector informal en el Ecuador señala que 

tiene una participación significativa, sostenida y creciente respecto al número de 

trabajadores. 

 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

 Débil 19 5,6% 

Promedio 147 43,2% 

Fuerte 174 51,2% 

Total 340 100,0% 

Tabla 4. Nivel de incidencia de los factores determinantes en la informalidad Laboral 

Nota: Equipo de investigadores 

 

Así, los factores determinantes de la informalidad laboral en los comerciantes de la 

ciudad de Cajamarca se encuentran en un 51,2% en el nivel fuerte de incidencia, a diferencia 

de un 43,2% en el nivel promedio y solamente 5,6% en el nivel débil. De esto se infiere que 

hay fuerte impacto e influencia en los factores determinantes estudiados en la presente 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Incidencia 

del género en la 

corrupción como 

factor determinante 

en la informalidad 

laboral 

Nota: Equipo de 

investigadores  

 

En la tabla 5 se muestra que la incidencia de la corrupción a nivel de genero esta más 

cercano al sexo femenino que al masculino; lo cual puede llevar a muchas interpretaciones 

que serán motivo de investigaciones posteriores. Esto se relaciona con lo expresado por 

Corrupción Débil 
Promed

io 
Fuerte Total 

Sexo 

Masculi

no 

Recuent

o 
9 39 107 155 

% del 

total 
2,6% 11,5% 31,5% 45,6% 

Femeni

no 

Recuent

o 
44 19 122 185 

% del 

total 
12,9% 5,6% 35,9% 54,4% 

Total 

Recuent

o 
53 58 229 340 

% del 

total 
15,6% 17,1% 67,4% 100,0% 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


Hernández, A.; Díaz, M.; Villegas, J.; Vásquez, O. Revista de Filosofía, Vol. 40, Nº105, 2023-3, (Jul-Sep) pp. 350-368                 363 
Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela. ISSN: 0798-1171 / e-ISSN: 2477-9598 
 

Revista de Filosofía publica bajo licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 
Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/  

Yelsin y Marquiño (2018) quienes indican que la edad tiene estrecha relación con el empleo 

informal.  

 

También, el género mantiene una incidencia con el empleo informal. Se agrega, que 

Weller (2007) al señalar que los factores para desalentar la informalidad laboral son en salud 

pública que se relacionan negativamente con la informalidad; por lo tanto, positivamente 

con la formalidad laboral lo que se relaciona con el incremento de la pobreza. 

 

Consideraciones finales 

 

Los Factores determinantes de la informalidad laboral en los comerciantes de 

mercados andinos latinoamericanos están relacionados a: La Corrupción con sus 

indicadores manejo de recursos, manipulación de influencias y distorsión de políticas 

públicas representan 229 comerciantes de los 340 encuestados. También, La disminución 

del empleo formal en las modalidades de despidos, eliminación de beneficios sociales y 

vulneración de sus derechos han incrementado la informalidad en los mercados andinos 

peruanos, esto lo expresaron 184 comerciantes. 

 

Se adiciona, la ineficiente legislación peruana, en sus formas de desprotección al 

comerciante, la rigidez de ciertas normas municipales para algunos comerciantes y no 

establecer sanciones efectivas y correctivas, es otro factor determinante en un 47,4% (161 

comerciantes) dentro de la incidencia de la informalidad laboral. Se suma, La Débil 

fiscalización o forma de fiscalizar en sus modalidades de formas control, el personal humano 

que realiza esta acción y las normas municipales con vacíos jurídicos es otro factor 

determinante para la incidencia del comercio laboral en los mercados andinos, 

evidenciándose en la tabla 3 en un 45,9%. (156 comerciantes). 

 

El incremento de la informalidad comercial latinoamericana es preocupante, pues 

implica una amplia serie de acciones humanas que evaden los sistemas jurídicos y 

económicos capaces de sumar recursos para la inversión en servicios públicos eficientes. Por 

lo cual, al considerar las cohesiones económicas y políticas cónsonas con formas plurales y 

equitativas de gobiernos, se identifica el reto social de disminuir la incidencia de la 

informalidad como correlato de las mejores relaciones humanas. 

 

La  importancia  de  la  calidad  de  servicio  estriba  en  solventar  las  
necesidades  materiales de la población, con el fin de servir los recursos  
capaces de provocar  la vigencia de  los  derechos  humanos.  Destaca  que  no  
existe  posibilidad  de  vida  habitable  cuando las comunidades  no  cuentan  
con  los  servicios  que  les  permitan desarrollar  los  proyectos  individuales y 
colectivos de vida justa (Rivera Ramos, et al, 2023, p. 59). 
 

Solicitud que está en la antípoda de justificar mayores procedimientos y requisitos, 

tampoco mayor presencia y efectividad de cuerpos policiales coercitivos, donde se procura 

identificar y penar las faltas como única acción posible. Por el contrario, se solicitan 

aperturas jurídicas, flexibilidad en los procedimientos susceptibles de conformar la 

formalidad, para hacer posible capar recursos en favor de aumentar la eficiencia de los 
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servicios públicos como acción concomitante al abandono de la pobreza endémica 

Latinoamericana.  

 

Las  crisis  económicas  evidencian  las  contradicciones  del  mercado  como 
rapacidad; frente   a   esta   urgencia,   las   colectividades   se   apropian   del   
hecho   económico   como emprendimiento humano  para  quebrar  las  
relaciones  de  explotación  social  y  natural  por medios, formas y 
disposiciones habitables al ser  mucho más justas. Este tipo de relaciones 
amerita la responsabilidad de sí de los colectivos y los individuos en favor de 
gerenciar los recursos económicos con el propósito de garantizar la 
sobrevivencia a lo largo del tiempo en estados concomitante con la dignidad 
que la vida contiene (Moreno Menéndez et al, 2023,.pp. 384-385). 
 

Implica desarticular las rigideces que, ejerciendo controles coercitivos a la población, 

mantienen los privilegios de clases como acompañante de la pauperización de las formas de 

vida comunes. Porque el aumento de las acciones que evaden los controles estatales se 

incrementa en poblaciones que reconocen las ineficiencias de la gestión gubernamental. De 

esta manera, se insiste en la apropiación política de las sociedades como ejercicio de 

prácticas en favor de sí; donde la consciencia colectiva sucede al conocer los beneficios que 

a la sociedad provoca la formalización de las actividades laborales; en cuanto participación 

colectiva en la inversión de los servicios públicos, y el cuidado común. Sucesos que 

caracterizan las democracias como confluencia de las voluntades en emancipación.  
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