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ABSTRACT 

 

The objective of this study was to analyze the impact of informality on the formal businesses of the 

Gamarra Commercial Emporium - 2023. Thus, the methodology used in the research was a basic type 

with a qualitative approach, using an approach that is based on case studies, it is worth mentioning that 

the level is descriptive and the interview was used as a data collection tool. Regarding the interview 

guide, it was applied to five micro-entrepreneurs from the Damero Gallery, which is located in Gamarra, 

and the documentary analysis that was achieved thanks to the interviews that the owners of each 

business gave us. All this set of elements has contributed to reaching the conclusion that informality 

does have a negative impact on the businesses of formal merchants, since on repeated occasions they 

were forced to have to reduce the prices of their garments to make it more accessible for customers so 

they can buy it. Likewise, they believe that it is quite unfair that there are no drastic sanctions for 

street vendors and consider it appropriate that they receive training with the intention of guiding them 

to contribute accordingly, it was evidenced that many of these are submerged in informality due to lack 

of knowledge. Persuasion was also contrasted and the good treatment they give to consumers is a 

fundamental piece, because with this they can display their products correctly and indicate the quality 

of each garment. 

 

Keywords: Informality; Tax Evasion; Road Disorder; Unfair Competition; Sales Reduction. 

 

RESUMEN 

 

El objetivo del presente estudio fue analizar el impacto de la informalidad en los negocios formales del 

Emporio Comercial de Gamarra – 2023. Por ello, la metodología que se empleó en la investigación fue 
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tipo básico con enfoque cualitativo, utilizando un enfoque que se fundamenta en el estudio de casos, 

cabe mencionar que el nivel es descriptivo y se usó la entrevista como una herramienta de recolección 

de datos. Referente a la guía de entrevista, se aplicó en cinco microempresarios de la Galería Damero 

que se encuentra ubicado en Gamarra y el análisis documental que se consiguió gracias a las entrevistas 

que nos dieron los dueños de cada negocio. Todo ese conjunto de elementos ha contribuido a alcanzar 

la conclusión de que la informalidad si impacta de manera negativa en los negocios de los comerciantes 

formales, ya que en reiteradas oportunidades se vieron obligados a tener que reducir los precios de sus 

prendas para que sea más accesible para los clientes y así puedan comprarlo. Asimismo, creen que es 

bastante injusto que no exista sanciones drásticas para los ambulantes y consideran oportuno que 

reciban capacitaciones con la intención de orientarlos a aportar como corresponde, se evidenció que 

muchas de estas están sumergidas en la informalidad por la falta de conocimiento. También se contrastó 

la persuasión y el buen trato que dan a los consumidores es una pieza fundamental, debido a que con 

ello pueden exhibir sus productos de manera correcta e indicarles la calidad que tiene cada prenda. 

 

Palabras clave: Informalidad; Evasión de Impuestos; Desorden Vial; Competencia Desleal; 

Reducción de Ventas. 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La informalidad es un tema que se observa desde su propia definición, ya que en la actualidad existen 

diversas maneras de poder identificarlo debido a que se encuentra presente en los distintos rubros de las 

empresas existentes.(1,2,3,4,5) En la presente investigación se identificará y explicará de manera detallada 

las causas por el cual se genera la informalidad y cómo este impacta en los negocios que se encuentran 

establecidos de manera formal. Para realizar el presente trabajo se tomó como lugar de estudio el 

Emporio de Gamarra, ya que es uno de los principales puntos del país en el cual radica la informalidad 

desde décadas atrás y ha sido un problema difícil de controlar para el Estado. Un estudio(6) indagan que 

el Estado en diversos países en desarrollo ha tenido consignado la disminución y erradicación de la 

informalidad en sus planes de gobierno como por ejemplo han tomado acciones de simplificar los tributos, 

así como también de la reducción de las barreras de entrada a la formalidad, sin embargo, no han visto 

resultados favorecedores. De igual manera indicaron que una de las principales causas de la informalidad 

es el pago y aplicación de los impuestos que se les asigna a los que son parte del sector formal, motivo 

por el cual las personas sigan participando de la economía informal.(7,8,9,10,11) 

La incertidumbre que ocasiona la informalidad en el aspecto económico del país es la baja recaudación 

de los impuestos que son útiles y necesarios para la implementación y/o mejora de los servicios 

públicos.(12) La deficiencia del Estado es que no tiene un plan conciso de fiscalización y control que 

permita la recaudación de los tributos.(13) Además, el Estado no promueve con incentivos la formalización 

con la finalidad de que las empresas puedan acceder a los beneficios que implica este proceso para una 

mejor productividad empresarial.(14) Asimismo, Aguilar y Mahecha mencionan que la correlación entre la 

informalidad y el crecimiento económico es variable ya que va depender de las acciones que tome el 

Gobierno para mejorar la calidad de vida de la población ya que también existen tipos de informalidad 

que contribuyen con la economía del país por ejemplo, los emprendimientos que nacen con el propósito 

de generar ingresos de forma independiente que al inicio empiezan siendo informales pero a un plazo 

medio pueden llegar a formalizar y contribuir con la economía del país.(15,16,17,18,19) 

El comercio ambulatorio en nuestro país se evidencia diariamente en diversas ciudades a nivel nacional 

e incluso en varios puntos de Lima con la finalidad de ofrecer y vender sus productos de diversos rubros 

al público en general a precios accesibles.(20) Según Moncada(21) este tipo de comercio se denomina así ya 

que realizan sus actividades haciendo uso de las calles y en vías donde las personas suelen transitar lo 
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cual puede generar diversos problemas e incomodidad en los ciudadanos ya que por la informalidad se 

incrementa la delincuencia e inseguridad ciudadana.(22,23,24,25,26)  

La informalidad en muchos aspectos suele existir debido a que hay mucha demanda, esto quiere decir 

que hay personas que eligen adquirir productos a los comerciantes ambulantes ocasionando gran 

competencia en el mercado.(27) Según Muñoz(28), los consumidores toman en cuenta muchos factores con 

respecto a la elección de compra de los diversos ofertantes que se presentan.(29) Por ejemplo, uno de 

estos, se sustenta por que buscan el mayor ahorro posible en cuanto a los precios presentados de cada 

producto y a la vez que va acorde al presupuesto de cada persona.(30,31,32) Otro factor es por las 

preferencias y exigencias individuales del consumidor, es decir, unos se fijan en la calidad del producto y 

también las ofertas del momento.(33) Cabe recalcar, que el ofertante buscará la manera de persuadir a 

los consumidores en su compra, por lo cual de cierta manera esto disgusta a los comerciantes formales 

ya que hay ciertas desventajas cuando se trata de competir con la informalidad.(34) 

Asimismo, Berkel et al.(35) mencionan que debido a que no existe una definición tan exacta sobre la 

informalidad, diversos autores han adoptado diversos conceptos, es por ello que unos creen que algunas 

empresas son formales por el simple hecho de estar al día con sus impuestos y otros consideran que solo 

basta tener una licencia comercial para ser formales. Con esto nos quieren dar a conocer que las empresas 

que operan en la actualidad se encuentran en la categoría de formales e informales y solo cumplen con 

algunas regulaciones que exige el estado.(36) 

Este estudio surge a raíz de la existencia de la informalidad que se manifiesta a nivel mundial, regional 

y local que, a partir de la pandemia, se ha ido intensificando de manera constante y ha traído diversas 

consecuencias que afectan directamente a la economía de un país y sobre todo genera preocupación a 

los empresarios que cuentan con un negocio formal.(37) 

Según De Soto(38) define la informalidad como un grupo de negocios y capital humano que realizan sus 

actividades comerciales de forma ilegal y evadiendo sus obligaciones tributarias con el Estado. Esto 

conlleva a una deficiencia en la productividad del negocio y que no cuente con los beneficios que implica 

la formalización.  

La aparición del COVID 19 fue la causa principal del incremento de la informalidad debido al gran 

impacto económico que generó, por lo que la mayoría de los ciudadanos se vieron perjudicados cuando 

las empresas donde laboraban empezaron con los despidos masivos.(39) Comex Perú(12), señala que en 

nuestro país las mypes son las que más prevalecen y a la vez fueron las más perjudicadas durante y 

después de la pandemia afectando a muchas familias en sus ingresos. De acuerdo con el registro de la 

SUNAT, la informalidad en las mypes aumentó significativamente en el año 2021 en un 86 % lo cual 

demuestra un gran problema que se busca erradicar con el tiempo.(40) 

La informalidad no solo es un problema que se presenta a nivel nacional sino también se demuestra a 

nivel global. Según el Banco Mundial(41), existe un gran porcentaje de empresas en países desarrollados 

que ejercen actividades fuera del marco legal y participan de la economía informal. Por ejemplo, en 

Latinoamérica y el Caribe, el efecto de la pandemia ha sido alto en el aspecto económico y social a 

comparación de otros continentes, en la cual se han visto afectados la población más vulnerable y a la 

vez evidenciando cifras mucho más preocupantes acerca de la informalidad laboral en el territorio (OECD, 

2020).(42) Maurizio et al.(43) indican que debido a la pandemia del COVID-19 hubo cambios repentinos en 

el ámbito laboral en algunos países latinoamericanos lo cual afectó directamente a los trabajadores 

informales que por la crisis perdieron sus empleos y la mayoría de ellos decidió abandonar la fuerza 

laboral. Sin embargo, también se evidenció una caída en cuanto la formalización de empleos durante el 

2020 ya que la recuperación económica se dio mediante la informalidad y a la vez se percibió cierta 

desproporción laboral para mujeres y varones.  

En el Perú, el sector informal incluso antes de pandemia nos ubicaba entre las primeras posiciones de 

los países latinoamericanos con mayor informalidad.(44) En sí, la informalidad es una cuestión que el 

Gobierno no ha podido controlar, sus acciones fueron precarias para reducir el porcentaje que según 
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Comex Perú(45) representa el 73,9 %, cifra en la cual se evidenció durante el 2022 por medio de la Encuesta 

Nacional de Hogares. 

A nivel local, el comercio ambulatorio existe desde hace muchos años debido al desempleo y la única 

opción por la que optaba la población era salir a las calles a comercializar sus productos y así poder 

generar ingresos.(46) El sector informal se ve reflejado en diversos rubros en las cuales mayormente se 

ubican en varios puntos de la ciudad. Por ejemplo, enfocándonos en el rubro textil, el Emporio de Gamarra 

es el lugar donde se presenta mayor circulación de ambulantes ocasionando desorden en las calles y 

afectando directamente a los negocios formales con respecto a sus ventas.(47) 

La informalidad es una causa de la competencia desleal, esto se ve reflejado en la diferencia de 

precios que ofrecen los ambulantes a los posibles clientes con respecto a los negocios formales. Los del 

sector formal tienen precios establecidos en las cuales incluyen sus costos fijos y variables, sin embargo, 

los informales no incluyen esos costos ya que no tienen esas obligaciones que cumplir.(48) La desventaja 

que tienen los formales es que la mayoría de clientes se inclinan a los precios bajos que ofrecen los 

comerciantes informales, es decir, ya no existe la necesidad de acudir a las tiendas que se ubican dentro 

de una galería a comprar sus productos. Este panorama genera preocupación constante para los formales 

debido a las bajas ventas y la poca rotación de clientela dentro de las galerías que finalmente conlleva a 

tomar decisiones que impliquen el cierre de los negocios e incurran en la informalidad. Tal como lo 

señalan Aguirre et al.(49) existe una gran competencia entre la informalidad y las empresas formales ya 

que, a pesar de pertenecer al mismo rubro, los informales no cubren gastos adicionales por lo que 

desaniman a los empresarios a seguir invirtiendo en crear nuevos productos o en la renovación de los 

mismos ya que no les resulta tan rentables. 

Kiaka et al.(50) hacen mención acerca de las expectativas que tenían sobre las medidas que adoptaron 

las autoridades para la contención de la COVID-19, es decir pensaron que se reduciría la informalidad en 

las actividades comerciales. Sin embargo, en vez de lograr ese objetivo, estas acciones dieron lugar a una 

geografía callejera aún sumida en la informalidad. También, hacen énfasis en que esta situación revela 

la persistencia de un uso no regulado del espacio público debido a la tensa relación que se vive en el día 

a día con los comerciantes ambulantes y que lamentablemente las autoridades municipales aún no han 

logrado imponer sanciones drásticas para poder erradicar el problema.(51) 

 

METODOLOGÍA 

Este trabajo presentó un enfoque cualitativo, ya que se determinó como es el impacto de la 

informalidad hacia los negocios formales en el Emporio comercial de Gamarra, y a raíz de ello, nos 

permitirá brindar posibles soluciones para tratar de minimizar este suceso. Según Hernández et al.(52) 

este enfoque se caracteriza por la recopilación y exploración de datos lo cual nos permitirá elaborar las 

preguntas de investigación pertinentes al tema para luego precisarlas y contestarlas. Como se menciona, 

la investigación con este enfoque va de lo específico a lo general, por lo que se indagarán primero los 

hechos sobre la problemática para para luego confirmar estos hechos con la información recolectada y 

resultados. Por otro lado, Guerrero(33) indica que el enfoque de esta investigación se concentra en reunir 

y ahondar los diversos fenómenos que puedan presentarse en el aspecto social mayormente por lo cual al 

hacer uso de instrumentos necesarios se podrá analizar y corroborar los hechos del estudio. Es decir, al 

centrarnos en un tema relacionado al aspecto social, se realizarán los procesos de investigación de forma 

sincrónica para poder una mejor obtención de los resultados.  

De igual forma, nuestra investigación es de alcance descriptivo, puesto que como investigadoras lo 

que buscamos es poder describir a detalle cómo se manifiestan las causas por el cual los 

microempresarios, negociantes y emprendedores deciden optar por la informalidad y también precisar de 

qué manera esta informalidad perjudica a las empresas formales. La investigación de Guevara et al.(53) 

nos dice que el propósito principal de una investigación descriptiva es poder adquirir conocimiento 
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suficiente sobre las situaciones, costumbres y actitudes predominantes mediante una descripción precisa 

de las actividades, objetos, procesos y personas. 

Asimismo, la investigación fue de tipo básico ya que se utilizó la recolección de información científica 

en base a teorías que respalden el fenómeno en específico para mayor claridad del tema estudiado. Según 

Escudero et al.(54) menciona que este tipo de investigación se basa en averiguar todo tipo de información 

que respalde la problemática, indagando los conceptos elegidos para ser defensa del estudio. Por otra 

parte, Muntané(55) menciona que una de las clasificaciones de la investigación científica es de tipo básica 

denominándose así por ser un estudio teórico y por lo que resulta de un marco teórico con la finalidad de 

aumentar el conocimiento de la investigación. 

Por último, nuestra investigación se trabajó bajo un diseño de estudio de caso, ya que se hizo un 

análisis de la realidad problemática en la galería Damero que se encuentra ubicado en el Emporio 

Comercial de Gamarra. De acuerdo con Stake(56) define a los estudios de casos como la metodología que 

emplean los investigadores para indagar con mayor detalle alguna situación específica y cómo podemos 

llegar a entenderlo en situaciones cruciales. Del mismo modo, Bell(57) expone que este estudio ofrece 

poder profundizar problemas y analizarlo en un tiempo corto. Este tipo de análisis se puede aplicar en 

individuos, en eventos, en el cual el estudio debe llevarse a cabo dentro del contexto en el que se 

desarrolla el objeto de estudio. 

Para el logro de los objetivos de esta investigación se estableció como variable la informalidad que 

engloba cuatro categorías y a la par estos se dividen en subcategorías. En primer lugar, se considera como 

categoría los impuestos, el cual cuenta con las siguientes subcategorías: pago de impuestos y la reducción 

de las obligaciones tributarias. En segundo lugar, se tiene la categoría competencia desleal que muestra 

las subcategorías prácticas comerciales y libre elección del cliente. En tercer lugar, la categoría desorden 

vial, presentando como subcategorías obstrucción de las vías, organización de los puestos y accidentes. 

Por último, la cuarta categoría haciendo referencia a las ventas, correspondiéndole como subcategorías 

la negociación y persuasión hacia el cliente. 

La investigación se desarrolló en la Galería Damero Plaza del Emporio Comercial de Gamarra que se 

encuentra ubicado en la ciudad de Lima, centrándonos de manera directa en los microempresarios 

formales que se dedican a la venta de prendas de vestir.(58) Para ello, consideramos como participantes 

de la entrevista a cuatro dueños de las diferentes tiendas dentro de la galería, debido a que poseen un 

amplio conocimiento de negocios y con la finalidad de poder ver las perspectivas y sus diferentes puntos 

de vistas que tiene en relación a cómo consideran que le impactan los negocios informales a su empresa. 

Los participantes con los cuales trabajaremos en esta investigación y se procederá a realizar las 

entrevistas semiestructuradas serán cuatro microempresarios con negocios formales que se ubican en la 

Galería Damero en el Emporio Comercial de Gamarra.(59) 

Para la presente investigación se utilizó la entrevista semiestructurada, ya que formulamos diecinueve 

preguntas abiertas para poder obtener diferentes respuestas de los entrevistados y así ir adecuándolas a 

la información requerida. El autor Ryen(60) nos menciona que las entrevistas semiestructuradas se apoyan 

de una guía de preguntas, mediante el cual el entrevistado tiene la autodeterminación de añadir 

preguntas extras con la finalidad de obtener información más precisa o adicional. 

Asimismo, el instrumento que se utilizará será la entrevista, debido a que buscaremos obtener 

información detallada, exhaustiva y se abordará todas las dudas, inquietudes o las preguntas que pueden 

salir durante el desarrollo de la investigación. Según Baden et al.(61) lo define como el encuentro de dos 

o más personas (entrevistador y entrevistado) mediante el cual establecen un dialogo con el fin de 

obtener información. Además, Janesick(62) nos dice que estas entrevistas permiten establecer y construir 

significado con relación a un tema en específico. 

Para la recopilación de la información, se usará como técnica la entrevista semiestructurada; 

inclusive, como instrumento se tiene el cuestionario que constará de 19 preguntas abiertas, las cuales se 

les aplicará a los participantes seleccionados. Los cuatro microempresarios con negocios en el rubro textil 
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tendrán la responsabilidad de responder las preguntas que estarán relacionados a la problemática de 

nuestra investigación con la finalidad de enriquecer la información del estudio.  

Se acudirá a la galería en estudio ubicada en el Emporio Comercial de Gamarra en un horario 

establecido y pactado previamente con los participantes según su disponibilidad. Luego de presentarnos 

cordialmente con cada participante y detallar acerca del proceso de la entrevista se dará inicio con las 

preguntas. La entrevista con cada uno de los participantes será grabada con las autorizaciones pertinentes 

para luego procesarlas y analizarlas uno por uno. De igual manera, se aplicará la Guía de observación al 

encontrarnos en el lugar de estudio y visualizar la problemática existente en el entorno.  

Para respaldar la rigurosidad científica, el presente estudio se fundamentó en artículos científicos 

nacionales e internacionales que nos sirvieron como referencia para poder abordar la problemática 

planteada en la investigación en mención, estas fuentes fueron extraídas de bases de datos reconocidas 

y confiables tales como Scielo, Redalyc, Renati, Scopus Reportes Periodísticos y revistas científicas. Para 

tener una definición más precisa y concisa sobre el rigor científico Casadevall et al.(63) lo expresa como 

un trabajo sólido, es decir, lo interpreta como una información confiable y que contiene solidez 

consistente en términos de resultados. 

En primer lugar, lo que buscamos es poder obtener resultados sólidos y que estos sean fiables para 

nuestra investigación. 

En segundo lugar, hace referencia a la confiabilidad, dado que debe de garantizar la calidad y 

credibilidad del estudio, permitiendo la replicación y cumpliendo con los estándares éticos de 

responsabilidad científica. 

Finalmente, es importante que el rigor científico sea verídico para así poder resguardar la credibilidad 

de la investigación. Esto ayuda a la reproducción de resultados y a tener una toma de decisiones 

basadas en evidencias. 

La información adquirida por medio de las entrevistas será grabada con la autorización de cada uno 

de los participantes seleccionados, luego serán analizadas con la ayuda de la matriz de codificación, 

matriz de entrevistados y las conclusiones. Cabe resaltar que la información recopilada será 

exclusivamente utilizada para esta investigación.(64) 

Para comprobar esta investigación fue imprescindible acatar los lineamientos de ética que establece 

la Universidad Tecnológica del Perú acogiéndonos en la Declaración de Autenticidad y No Plagio 

respetando a los autores de otras investigaciones y artículos científicos citándolos correctamente. Por 

otro lado, la autenticidad de nuestro estudio se constatará por medio de la herramienta Turnitin el cual 

el porcentaje de similitud debe ser inferior a un puntaje del 20 %. De igual forma, se llenará el Formulario 

de Autorización para la publicación en la cual se dará el consentimiento de que esta investigación sea 

publicada en el repositorio académico de la Universidad con la finalidad que sirva de apoyo para próximas 

investigaciones. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para poder obtener los resultados de la presente investigación, se hizo uso de la técnica aplicada, la 

entrevista semiestructurada, la cual permitió validar la información recolectada. Con ese objetivo y de 

responder la pregunta de investigación, se realizaron las entrevistas a los cuatro participantes clave, las 

cuales su percepción respecto al tema nos será útil para realizar las triangulaciones pertinentes y poder 

realizar una comparación entre los diversos resultados obtenidos con la finalidad de lograr concluir 

objetivamente.(65) 

De acuerdo con el entrevistado, hay mercado para todos, el cliente es libre de elegir a quien desea 

comprar, quizás a algunos no les interese la calidad del producto y solo se incline por los precios cómodos, 

sin embargo; existen clientes que si toman en consideración la calidad y son capaces de pagar un precio 

justo. La informalidad en sí afecta a los formales por la alta competencia que genera y sobre todo porque 

siguen trabajando en las calles, generan desorden en las vías que impide el ingreso a las tiendas; sin 
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embargo, me enfoco mucho más en atraer a los clientes emocionalmente dando una mejor experiencia 

en cuanto a la atención y respaldándome de las redes sociales.(66) 

De acuerdo con la entrevistada, menciona que la informalidad si ha impactado de forma negativa a su 

negocio. Las ventas son bajas ya que ve una gran diferencia competir con los ambulantes por lo que 

brindan precios muy bajos a comparación de ella y a la vez no tienen obligaciones que pagar como los 

impuestos, alquiler de tienda u otros relacionados por lo que generalmente sus ganancias son líquidas. A 

pesar de ello, es perseverante y de alguna forma se ha insertado en las redes sociales como otro medio 

de ofrecer sus prendas y dar a conocer su negocio. Asimismo, indica que a pesar de la competencia se 

enfoca en seguir ofreciendo productos de calidad y tendencias que llamen la atención de las personas, 

siendo ese un factor influyente en la elección del cliente.(67) 

De la misma manera, la entrevistada indica que la informalidad impacta a todos porque es la misma 

competencia en Gamarra. Según ella, hace 20 años el mercado era otro, se podían hacer polos sencillos, 

solamente utilizábamos telas básicas y sus ventas eran más, ahora que regresó de tiempo se dio con la 

sorpresa que ya no es así, tienen que estar más actualizados, más a la moda y las ventas son inestables. 

Como los informales también son la misma competencia para las tiendas físicas ahora introducirse en las 

redes sociales es clave para conseguir muchos más clientes por ese medio.(68) 

En conclusión, la informalidad es un problema que los negocios formales enfrentan día a día ya que 

directamente impacta en sus ventas frente a una alta competencia. Se considera que los impuestos son 

justos para el desarrollo del país, sin embargo, debería haber mayor control y fiscalización con los 

informales ya que su presencia genera mucha inseguridad y desorden en las calles dificultando el pase a 

los transeúntes. Una ventaja en común que rescatan es que insertar sus tiendas en las redes sociales les 

ha servido mucho para balancear sus ventas y no depender solamente de la atención presencial ya que el 

medio digital les permite adquirir más clientes y sobre todo enfocarse en brindar a sus clientes una mejor 

experiencia y confianza al momento de su compra.(44) 

Según lo explicado por el entrevistado, considera importante el pago de impuestos como parte del 

crecimiento del país. Sin embargo, también considera necesario encontrar formas para que los informales 

contribuyan de manera justa y equitativa. Como, por ejemplo; obligando a los informales a tributar, 

mediante la afiliación al RUS. Asimismo, comenta que no ve a los ambulantes como competencia directa, 

pero hace hincapié en que el desorden vial que ocasiona perjudica su negocio y para que no pierda 

clientes siempre da una buena atención y un seguimiento continuo.(24) 

Menciona que la clave está en cómo saber llegar al cliente, darles un buen trato desde el momento 

que entran a su tienda, considera que la gente decide comprar al informal por el tema de los costos y 

pasan por alto la calidad que le ofrecen en las prendas. Opina que se debe dar charlas a los informales y 

también darles un espacio propio, para que así aprendan a formalizarse y que en las calles deje de existir 

la excesiva aglomeración que muchas veces a ocasionado que existan diversos accidentes con distintas 

pérdidas.(69) 

De acuerdo con lo expresado por el entrevistado, los ambulantes se ponen en las puertas de las tiendas 

y obstaculiza la entrada de los clientes, ofrecen las mismas prendas y con los mismos diseños, la diferencia 

solo está en el tipo de tela y en el acabo que le dan. Asimismo, menciona que siempre está al tanto de 

la cartera de cliente con la cuenta en la actualidad, se encuentra en constante actualización de sus 

requerimientos y que gracias a la cartera con la que cuenta le a permitido subsistir en el mercado.(70) 

Se concluye que la informalidad afecta de manera significativa a los microempresarios de Gamarra, 

ya que muchas veces se han visto obligados a tener que reducir los costos de sus prendas para que los 

clientes puedan comprarlas. También consideran injusto que no exista una sanción drástica a los 

informales y que deben de capacitarlos, debido a que muchas veces por la falta de conocimiento no 

formalizan. Además, mencionaron los entrevistados que generan sus ventas por la buena calidad de sus 

productos y también por el buen trato que brindan al consumidor.(71) 

Se evidenció que para el microempresario la informalidad si afecta drásticamente a los negocios 
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formales, pero no los considera una competencia directa, dado que la calidad de los productos que 

ofrecen no se parece en nada a lo que él con normalidad ofrece, igualmente enfatizó que debe de existir 

alguna forma de hacer formales a los ambulantes y que estos aporten a la sociedad.(72) 

La entrevistada menciona que la informalidad es algo que está latente en cualquier rubro y que este 

siempre va a tener un impacto negativo para las empresas formales y para la sociedad en general. Es por 

ello que considera que se debe buscar la manera de poder capacitarlos, darles charlas e infórmalos para 

que así decidan formalizar, así ellos también como empresas formales no se vean en la necesidad de estar 

minimizando sus costos y puedan ganar lo que se habían proyectado al empezar su negocio.(73) 

El entrevistado menciona, que la informalidad ha impactado de manera negativa en sus ventas, 

también si hablamos de pérdidas materiales les han roto sus maniquíes, la aglomeración ha generado que 

le roben reiteradas veces o les den billetes falsos. Asimismo, hace énfasis de que la cartera de clientes 

que tiene hoy en día le ha ayudado a poder subsistir en el mercado y que si esperar al día a día con la 

competencia de los ambulantes no generaría muchos ingresos.(74) 

Finalmente, los microempresarios concuerdan de que la informalidad les impacta a todos de muy 

significativa y que lamentablemente va a seguir existiendo ya que las autoridades quienes son los 

responsables de poder hacer frente a este problema son corruptos, dejan que los ambulantes sigan 

vendiendo a cambio de que les den una cantidad de dinero. Es por ello que, consideran seguir buscando 

estrategias que les permita seguir en el mercado y de alguna u otra manera puedan crecer, sin tener la 

necesidad de incurrir a lo ilegal. 

En el ámbito nacional, Izquierdo(28) concluyó en su análisis de la informalidad comercial que los 

microempresarios son conscientes de la importancia de las obligaciones tributarias en nuestro país, pero 

no encuentran ningún beneficio hacia sus negocios por lo cual deciden continuar como informales 

perjudicando a los negocios en general. Por otro lado, en el ámbito internacional, Valencia et al.(7) 

concluyen que las principales causas de la informalidad es el desempleo, la falta de oportunidades y las 

migraciones trayendo como consecuencias realizar sus actividades económicas al margen de la ley como 

único medio de subsistencia.(28,45,58) 

Gracias a las técnicas utilizadas para la investigación con relación a la informalidad se concluye que 

los microempresarios perciben un impacto negativo de la existencia de los informales hacia sus negocios. 

Con respecto a los impuestos, ven una desigualdad en la exigencia de pagos de sus obligaciones y la falta 

de control por parte del Estado para erradicar a los ambulantes. Ellos se han vuelto una gran competencia 

para los formales ya que las desventajas son los precios accesibles que ofrecen. Debido a su presencia en 

las calles e invasión de las zonas dificultan el acceso de los clientes a las galerías generando desorden e 

inseguridad. Por último, las ventas han sido inestables por lo que recurrir a ofertas ha sido una de las 

acciones más recurrentes de los empresarios para mover su mercadería. 

De acuerdo con Loayza(23) concluye que la informalidad abarca tanto a empresas, colaboradores y 

actividades económicas que actúan arbitrariamente generando diversas consecuencias como la evasión 

tributaria, precariedad en los beneficios sociales al no ser parte del sector formal y sobre todo acceso a 

la infraestructura pública sin ser contribuyentes lo que causa un problema para los municipios de la ciudad 

por el desorden en las vías públicas en las que las personas o vehículos suelen transitar así como también 

suele ser un problema para los negocios formales.(75) 

En conclusión, los negocios formales sienten una gran desventaja con la continua presencia de los 

ambulantes ya que son su competencia directa y tienen que lidiar con ellos para poder seguir adelante 

con su negocio. A pesar de que la informalidad existe desde décadas atrás, el trabajo es libre pero la 

falta de oportunidades laborales, el desconocimiento del proceso de formalización y costos obligan a las 

personas a continuar en la informalidad. Por lo tanto, el Estado debe contar con un plan de solución para 

seguir disminuyendo este problema que no solo perjudica al país a nivel económico sino también se 

convierte en un problema social. 

Se observa que los cuatro entrevistados tenían conocimiento de la informalidad en Gamarra y como 
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esto los ha ido afectando ya que cuentan con varios años como negociantes. En ocasiones, los 

entrevistados se mostraron un poco nerviosos con algunas preguntas debido que no entendían algunos 

términos, pero al darles el contexto de cada pregunta pudieron responder satisfactoriamente y fueron 

muy concisos en sus respuestas.(76) 

Sobre el análisis documental, de acuerdo con el registro de la SUNAT, la informalidad en las mypes 

aumentó significativamente en el año 2021 en un 86 % lo cual demuestra un gran problema que se busca 

erradicar con el tiempo.(3) 

Los resultados obtenidos en las entrevistas indican que efectivamente la informalidad impacta de 

manera negativa a los empresarios de Gamarra afectando sus niveles de ventas ya que los productos que 

ofrecen los ambulantes son de precios bajos ya que no tienen otras obligaciones que cumplir por lo cual 

es un problema que tienen que enfrentar día a día para lograr captar a clientes que no solo se inclinen 

por elegir un precio bajo sino también de excelente calidad.(63) 

Se concluye que, la informalidad se lleva el 50 % de las ventas de los negocios de la zona. A pesar de 

ello, los informales no declaran y no generan empleo formal convirtiéndolo en desventajas que enfrentan 

los microempresarios diariamente. Además, hay una mala percepción de los clientes considerando que 

los productos tienen precios bajos cuando en realidad son similares.(33) 

El sector informal no solo genera competencia desleal sino también mafias por cobro de cupos por el 

uso de los espacios y a la vez mayor inseguridad en la zona poniendo en peligro a las personas.(53) 

Los entrevistados indican que la informalidad ha impactado de forma negativa a sus negocios, En sí, 

es un gran problema que perciben desde hace tiempo y no ven ninguna acción que ayude a contrarrestar 

la informalidad ya que día a día impacta en sus ventas frente a una alta competencia. Además, comparten 

la misma opinión acerca de la inserción de sus negocios en las redes sociales para tener un nuevo canal 

de venta digital y así ya no dependan de las ventas en tienda física.(21) Si bien es cierto, la competencia 

es diaria, hay ofertas que los ambulantes aplican en sus productos para llamar la atención de los clientes 

lo cual hay cierta desventaja con los formales ya que ellos incluyen costos adicionales por los mismos 

gastos que tienen. Además, las redes sociales son un medio muy relevante e importante gracias el avance 

de la tecnología, por ese medio los negocios pueden llegar a muchas más personas y ofrecer de manera 

más personalizada sus productos.(67) 

Con respecto a la figura 4, los empresarios sienten una gran desventaja con la continua presencia de 

los ambulantes ya que son su competencia directa y tienen que lidiar con ellos para poder seguir adelante 

con su negocio. A pesar de que la informalidad existe desde hace mucho, el trabajo es libre, pero hay 

una gran barrera que los obliga a tomar la decisión de continuar en la informalidad.(37) La falta de 

oportunidades laborales, el desconocimiento del proceso de formalización y costos son algunas causas de 

este problema que no solo se evidencia a nivel nacional sino también internacionalmente. Por lo tanto, 

el Estado de cada país debe contar con un plan de solución para seguir disminuyendo este problema que 

no solo perjudica al país a nivel económico sino también se convierte en un problema social.(14,58,60) 

En base a las técnicas utilizadas en la investigación se puede resumir que la informalidad se lleva gran 

parte de las ventas de los formales ya que se puede evidenciar las bajas ventas que han tenido. Sin 

embargo, los microempresarios siguen enfocándose en ofrecer productos de calidad y a pesar de competir 

con los ambulantes con respecto a los precios, tratan de afrontar ello brindando una experiencia única 

en tiendas y posicionarse en redes sociales para diversificar su cartera de clientes. 

 

CONCLUSIONES 

Primera: El presente estudio de investigación determinó que la informalidad hacia los negocios 

formales en el rubro textil del Emporio Comercial de Gamarra produjo un impacto negativo ya que, en 

base a las opiniones y experiencias recolectadas en las entrevistas, los microempresarios se han visto 

perjudicados y esto se ve reflejado en sus bajas ventas. Asimismo, no encuentran ningún beneficio a pesar 

de ser contribuyentes y cumplidores con sus obligaciones tributarias ya que observan demasiada 
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competencia en las calles invadiendo los espacios públicos no permitiendo el pase de las personas a sus 

tiendas. 

Segunda: Se concluye que el pago de impuestos es de mucha importancia para el mejoramiento de los 

servicios públicos y contribuye con el crecimiento del país; sin embargo, los microempresarios formales 

perciben una desventaja frente a los ambulantes ya que ellos tratan de llevar todas las obligaciones 

tributarias a tiempo y no observan que el Estado logre erradicar este problema ya que no solo se observa 

la continua informalidad en Gamarra si no también en todas partes de la ciudad. Además, no encuentran 

algún beneficio hacia su negocio por ser buenos contribuyentes, pero igual son conscientes de lo que 

tienen que cumplir para trabajar formalmente a pesar de que esos gastos adicionales deben incluirse en 

los precios de venta de sus prendas. 

Tercera: Se concluye que los negocios formales deben luchar diariamente frente a la alta competencia 

por parte de los ambulantes. A pesar de que haya mucha demanda, por el lado de la oferta también está 

al mismo nivel ya que el cliente es libre de elegir donde desea comprar e incluso al ver tantas ofertas en 

su camino y notar que las prendas que los ambulantes ofrecen son similares a los que se encuentran en 

tienda se inclinan por los precios más accesibles. Sin embargo, los empresarios siguen enfocándose en 

ofrecer una excelente atención y brindar productos de excelente calidad adecuándose a las tendencias 

de moda para captar la atención de los clientes. 

Cuarta: Se concluye que el desorden vial es un problema que enfrentan tanto el Estado como la 

sociedad. Si bien es cierto, el desorden en las calles por la presencia de los informales genera muchos 

accidentes e inseguridad en la zona ya que se evidencia mucha delincuencia y sobre todo dejando las 

calles sucias ocasionando una mala imagen para la zona. Además, cuando hay fiscalizaciones suelen haber 

mucho caos en las cuales los ambulantes han intentado ingresar a las galerías para esconderse, en la cual 

cada personal de seguridad de la galería se ve obligado a cerrar las puertas para que no haya más desorden 

y proteger a los dueños de las tiendas. Estas acciones también afectan en las ventas ya que a puertas 

cerradas no hay posibilidad del ingreso a las personas para visitar las tiendas. 

Quinta: Por último, se concluye que el impacto de la informalidad a los negocios formales de Gamarra 

ha afectado bastante las ventas de los empresarios por lo que se han visto en la necesidad de insertarse 

en las redes sociales para que sus ventas no solo dependan de las tiendas físicas. Sin embargo, como todo 

negocio siempre habrá altibajos en las ventas por la misma competencia que existe, pero cada empresario 

según las entrevistas dadas, nos indican que buscan la forma de llamar la atención del público ya sea en 

tiendas o por redes sociales para así seguir con el negocio en marcha y satisfacer a cada cliente que 

realice una compra con ellos. 

 

RECOMENDACIONES 

Primera: En base a la información obtenida en los entrevistados de la presente investigación, como 

primera recomendación se sugiere que los microempresarios de Gamarra fomenten la formalización de 

los negociantes del rubro textil facilitando los procesos de registro y cumplimiento de todos los requisitos 

legales que solicitan en la formalización. Todo esto con el fin de poder mejorar el panorama que se 

evidencia en los informales y así regularizar la competencia. Asimismo, deberían de mejorar la regulación 

y control de los ambulantes mediante canales de diálogos con todos los microempresarios formales y los 

responsables de poner orden en las calles, con la intención de implementar sanciones estrictas para poder 

controlar la invasión del espacio público que generan los ambulantes y esto generará que tengan una 

mejora en la experiencia de compra de sus clientes. 

Segunda: Se sugiere a los microempresarios formales de Gamarra que soliciten que promuevan la 

equidad en el cumplimiento de obligaciones tributarias, ya que es fundamental que las autoridades 

trabajen en garantizar un ambiente justo para los microempresarios formales, mediante el cual se 

fomente el cumplimiento de obligaciones tributarias tanto para ellos como para los ambulantes y esto 

implicaría implementar medidas para reducir la informalidad en todos los sectores, no solo en Gamarra. 
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También, exigir que brinden beneficios y apoyo a los microempresarios formales, para ello las autoridades 

deben desarrollar programas y políticas que proporcionen beneficios a los microempresarios formales, 

como acceso a créditos, capacitación empresarial, entre otros. Todo esto ayudará a compensar los gastos 

adicionales y fortalecerá su posición en el mercado. 

Tercera: Se recomienda a los microempresarios formales que sigan optando por la diferenciación a 

través de la calidad y la atención que dan a sus clientes, ya que la única ventaja que tienen es poder 

destacarse ofreciendo prendas de excelente calidad y brindando un buen trato a sus clientes. Esto les 

permitirá poder crear una experiencia positiva en sus compradores y les motivará a que ellos sigan 

optando por comprar en tiendas formales en lugar de los ambulantes, así el precio que tengan sea más 

alto. Es recomendable también a que los microempresarios sigan innovando y se sigan adaptando a las 

nuevas tendencias de moda y con ello plantear estrategias de ofertas llamativas por un día a la semana 

para así generar deseo de compra en los clientes. 

Cuarta: Se aconseja que los comerciantes formales cuenten con un plan de atención específico, es 

decir, deben tomar en consideración las horas clave de concurrencia de las personas en la zona el cual 

les permita poder aumentar sus ventas en un 40 % o 50 %. Se llegó a esto debido a que evidenciamos 

durante las visitas al emporio de Gamarra que hay más concurrencia de compradores a partir de las 5:00 

p.m. en adelante, por lo que se sugeriría a los dueños, mandar a su personal de trabajo a los puntos fijos 

con algunas prendas que llamen la atención del público y así atraer a clientes para llevarlos a sus 

respectivas tiendas. 
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