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RESUMEN

El objetivo de esta investigación es: Determinar la informalidad de empresas co-

laborativas en base a sus factores de desarrollo económico en la ciudad de Trujillo 

– La Libertad. La metodología de la investigación es descriptiva y con un enfoque 

global, ya que se recolectó, describió, analizó y vinculó datos en un mismo estudio. 

Donde de una consulta bibliográfica de 63 temas se obtuvo una población de 50 

artículos, libros y videos, de los cuales se han considerado una muestra de 19 de 

ellas que tienen relación directa con las variables manejadas. El artículo, tiene un 

proceso de inclusión y exclusión de la bibliografía que se obtuvo bajo el método de 

análisis de contenidos de una serie de artículos e investigaciones descargadas de las 

bases de datos; Google Scholar, Dialnet y  portales web de renombre, en relación 

a empresas colaborativas y su desarrollo económico que se tienen sobre la eco-
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nomía empresarial de un país teniendo 

en cuenta factores como la formalidad, 

gestión, regulación fiscal, estrategias 

disruptivas, actividades empresariales, 

apalancamiento operativo, entre otros. 

La información utilizada fue organiza-

da de tal manera que permitió conocer 

el grado de beneficio a nivel global y si 

este está implementando los mecanis-

mos necesarios para obtenerlos. De lo 

analizado se concluye de forma general 

que la informalidad en empresas cola-

borativas es debido a la falta de regla-

mentación fiscal que les hubiera permi-

tido actuar de forma transparente.

Palabras Clave. Informalidad; Econo-

mía colaborativa; plataforma digital; 

empresas colaborativas; desarrollo eco-

nómico.

ABSTRACT

The objective of this research is: To de-

termine the informality of collaborati-

ve companies based on their economic 

development factors in the city of Tru-

jillo - La Libertad. The research metho-

dology is descriptive and with a global 

approach, since data was collected, des-

cribed, analyzed and linked in the same 

study. Where from a bibliographic con-

sultation of 63 topics a population of 50 

articles, books and videos was obtained, 

of which a sample of 19 of them have 

been considered that have a direct re-

lationship with the variables managed 

The article has a process of inclusion 

and exclusion from the bibliography 

obtained using the content analysis 

method of a series of articles and re-

search downloaded from the databases; 

Google Scholar, Dialnet and renowned 

web portals, in relation to collaborative 

companies and their economic develo-

pment that are based on the business 

economy of a country, taking into ac-

count factors such as formality, ma-

nagement, tax regulation, disruptive 

strategies, business activities, operating 

leverage , among others. The informa-

tion used was organized in such a way 

that it allowed to know the degree of 

benefit at a global level and if it is im-

plementing the necessary mechanisms 

to obtain them. From what has been 

analyzed, it is generally concluded that 

informality in collaborative companies 

is due to the lack of tax regulations that 

would have allowed them to act trans-

parently.

Keywords. Informality; collaborative 

economy; digital platform, collaborati-

ve companies; economic development.

INTRODUCCIÓN.

En los últimos años, un gran número de 

emprendedores y empresas ya estable-

cidas han venido utilizando las tecno-

logías de información y comunicación 

(TIC), como un nuevo medio de reali-

zar prácticas empresariales de índole 

colaborativa (empresas colaborativas). 

Este tipo de empresas se han vuelto un 
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punto de análisis muy importante den-

tro de las economías de las naciones 

ya que incluso se le podría considerar 

como la revolución tecnológica empre-

sarial del siglo XXI. Los cambios ocu-

rridos desde el inicio en esta nueva ten-

dencia se encuentran muy marcados 

en los diferentes sectores empresariales 

que definen el desarrollo económico de 

cada una de estas, siendo así que de una 

u otra manera también afectan la eco-

nomía de los países que las hospedan 

virtualmente y en algunos casos tam-

bién de forma física. 

El artículo, describirá y analizará a la in-

formalidad de empresas colaborativas 

y su desarrollo económico, en la ciu-

dad de Trujillo - La Libertad, teniendo 

en cuenta factores como la formalidad, 

gestión, regulación fiscal, estrategias 

disruptivas, apalancamiento operativo, 

enfoque legal entre otros. Esta investi-

gación tendrá un enfoque global ya que 

se recolectará, analizará y vinculará da-

tos en un mismo estudio. 

La información utilizada será organi-

zada de tal manera que nos permita 

conocer el grado de beneficio a nivel 

global y si este está implementando 

los mecanismos necesarios para obte-

nerlos, prestando mayor atención a los 

factores que influyen en su desarrollo 

económico de tal manera que les per-

mita conocer el grado de beneficio que 

obtienen al estar desarrollándose en 

una nueva economía carente de juris-

prudencia (leyes) claras tanto para las 

personas jurídicas, como para los usua-

rios finales. 

La problemática general es que aún 

no se encuentra regulada legal y fiscal-

mente lo que nos orienta a pensar que 

se ha gestado una informalidad virtual 

de personas jurídicas constituidas le-

galmente. 

De ello se plantea como objetivo: De-

terminar la informalidad de empresas 

colaborativas en base a sus factores de 

desarrollo económico. A fin de cumplir 

con el objetivo, se han planteado las si-

guientes  preguntas: ¿Por qué implemen-

tar plataformas digitales para la comercia-

lización de bienes y/o servicios?,  ¿Cuál ha 

sido el desarrollo económico y rentabilidad 

proyectada de sus ingresos en los próximos 

años?

Finalmente realizaremos un análisis en 

relación al caso de Perú, para terminar 

con nuestras conclusiones.

Los antecedentes encontrados en base 

a los factores ya mencionados y bajo los 

cuales revisaremos los aportes de las 

empresas colaborativas y su desarrollo 

económico serán:

FORMALIDAD

Escandell (2018), según su artículo nos 

comenta acerca de la para igualdad y 

sobre la racionalidad humana ya que 
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todos los entes sociales y políticos de-

ben funcionar en beneficio de toda la 

comunidad de forma equitativa y for-

mal.

Pozos & Acosta (2016), Sostienen que 

el desarrollo colaborativo sostenible y 

formal involucra cultura organizacio-

nal por lo que este tipo de personas ju-

rídicas deberían entenderlo y ser con-

gruentes con la ley.

GESTIÓN

Méndez & Castaño (2016), nos mani-

fiestan su investigación que las nuevas 

tendencias empresariales obligan a me-

jorar la gestión de los emprendedores 

españoles ya que busca crear su propia 

fuente de ingresos al poner una empre-

sa y/o comercio en funcionamiento.

Faruth (2017), pone de manifiesto que 

la economía colaborativa es un nuevo 

mecanismo comercial y que debido a 

su gran gestión comercial ha logrado 

poner en marcha activos ociosos, que 

en las plataformas digitales sean reque-

ridos y generen ingresos adicionales 

para ellas.

Hernandez (2019) en su artículo seña-

la que las transacciones colaborativas 

de los sectores más importantes como 

el de alojamiento, gastronomía, trans-

porte entre otros generarán 300,000 

millones en el año 2025, teniendo 

en cuenta que en el 2015 solo fueron 

28,000 millones se prevé la incursión y 

apertura de más empresas en este mo-

delo económico. 

Rodriguez (2019), comenta que el con-

sumo en entidades colaborativas turís-

ticas se ha incrementado, lo que origi-

nará una mayor tasa de contratación de 

personal y que redundará en otras acti-

vidades económicas, convirtiéndose en 

una potencial fuente de trabajo.

Ordóñez de Haro & Torres (2019), se-

gún la investigación de análisis pros-

pectivo contextualiza a la economía 

colaborativa como el arma en tecno-

logías de información y comunicación 

que determinara la evolución futura del 

resto de sectores económicos.

Comex (2020), señala que los gobier-

nos deben impulsar la economía cola-

borativa no desde el perfil de empresa 

tradicional si no de un nuevo modelo 

económico debidamente regulado y es-

tructurado.

REGULACIÓN FISCAL

Calderón (2020), concluye que se debe 

legitimar todo proceso en beneficio de 

economías de desarrollo sostenible y 

proponer soluciones de índole tributa-

rio que mejoren los perfiles colabora-

tivos y potencie el desarrollo entre los 

agentes que intervienen.
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Antón & Bilbao (2016), sostienen que 

para dar un grado tributario y/o fiscal 

a las economías colaborativas se debe 

atender propuestas de caso por caso, 

que potencie la flexibilidad de ellas y al 

mismo tiempo su control.

PWC (2020), la firma sostiene que mu-

chas empresas del sistema colaborativo 

vienen pagando sus impuestos sin em-

bargo aquellas que no están domicilia-

das presentan escenarios no contem-

plados en nuestra norma tributaria a 

efectos de recaudación y control fiscal.

ESTRATEGIAS DISRUPTIVAS

Dieste (2020), concluye mencionando 

que toda innovación genera un cambio 

radical a nivel económico, jurídico, so-

cial y cultural, de tal manera que este se 

centra en el acceso rápido y eficaz hacia 

los nuevos modelos económicos cola-

borativos.

Gil (2018), según el autor este tipo de 

economías colaborativas ingresan con 

mayor intensidad en la sociedad y su 

vertiginoso crecimiento, no está fuera 

del ámbito de conflicto normativo, ya 

que genera un malestar en la mayor 

parte de comunidades donde están 

realizan sus transacciones. Ello origina 

cambios con efectos positivos si se eva-

lúa desde el punto de vista medioam-

biental y económico. Además, analiza 

lo que realmente significa este nuevo 

modelo, así como su efecto que tie-

nen en la sociedad al no ser un modelo 

completamente homogéneo. 

Hinojo & Sobrino (2017), sostienen que 

este nuevo modelo económico que se 

utiliza para la prestación de servicios 

con las herramientas de tecnología in-

formación y comunicación nos mues-

tra que estamos ante un cambio com-

pletamente imparable. Por ello ya que 

esta economía colaborativa nos ofrece 

una diversidad de ventajas comerciales 

las empresas deben de aprovechar to-

dos los activos no utilizados correcta-

mente y transformarlos de tal manera 

que generen ingresos a la compañía.

ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

Janer (2019), Opina que la economía co-

laborativa se ha convertido en toda una 

tendencia y que ya es una realidad en la 

economía globalizada a través de las re-

des sociales y plataformas digitales. En 

esta nueva modalidad se intercambian 

bienes y servicios a nivel empresarial y 

social ya que no solo utilizan este siste-

ma las empresas con fines de lucro si no 

también las que no tienen fines de lucro 

de forma aparente.

Giraldo & Fernández (2020), en sus re-

sultados nos muestra datos donde los 

jóvenes conforme pasan los días van 

utilizando en mayor cantidad de horas 

las redes sociales, su análisis estadístico 

muestra que en el 2016 fue del 28.8% 

equivalente a 2 a 4 horas al día, en el 
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2017 fue de 37,5% y, en 2018, el 41%. Lo 

que significa que la actividad empresa-

rial en redes está en un aumento insos-

tenible.

González (2014), concluye en su artícu-

lo que el desarrollo de las economías 

genera cambios dentro de las compa-

ñías con la finalidad de mejorar proce-

sos, cambios estructurales y ser de esta 

manera más competitivos en los mer-

cados globales, ya que todo ello le per-

mite fortaleces habilidades, innovacio-

nes, destrezas, eficiencia, que a lo largo 

de su actividad empresarial le genere 

mayores beneficios económicos.

Zevallos (2019), Dentro de sus conclu-

siones manifiesta que la revolución tec-

nológica digital a través de los medios 

de internet y plataformas digitales don-

de se ofertas bienes y servicios están ge-

nerando nuevos mecanismos de traba-

jo que están fuera del contexto normal 

de trabajo colectivo es decir que no se 

encuentra regulada a fin de que los be-

neficios que de ella deriven no afecten 

a los involucrados.

APALANCAMIENTO OPERATIVO

Martinez (2020), en su investigación 

concluye que empresas como Airbnb 

y Uber Technologies gestaron su ges-

tión principalmente en la utilización de 

bienes y servicios de personas naturales 

y/o jurídicas para poder hacer realidad 

su proyecto. Lo que pone de manifies-

to sobre la nueva tendencia tecnológica 

que el paradigma de que las grandes 

empresas otorgan grandes rendimien-

tos solo es un mito ya que no depen-

de de la capacidad instalada que tienes 

si no de los cambios que puedes hacer 

con ella. El autor habla de que antigua-

mente nunca hubiéramos pensado en 

comprar por internet y/o compartir un 

automóvil.

METODOLOGÍA

El tipo de la investigación es aplicada 

ya que se ha basado en teorías funda-

mentadas y reconocidas, siguiendo el 

diseño no experimental transeccional 

descriptivo.

El desarrollo del artículo de revisión 

ha sido siguiendo la metodología cien-

tífica de definir en primer lugar el ob-

jetivo de la revisión, posteriormente se 

ha realizado una búsqueda selectiva de 

fuentes primarias, secundarias y ter-

ciarias a través de palabras clave como 

empresa colaborativa y su desarrollo 

económico, economía colaborativa, de-

sarrollo económico, en Google schola, 

Dialnet y portales web de renombre, de 

los cuales se obtuvo  49 artículos y dos 

tesis, correspondiente a los años 2014, 

2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, 

que ha permitido sistematizar satis-

factoriamente la información a través 

de una tabla que incluye ítem, autor, 

titulo, país, año, objetivo, conclusión y 

la columna más importante el criterio 
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de inclusión que ha sido tomando en 

cuenta la relación directa con las va-

riables manejadas y los 5 últimos años  

de la investigación científica, literatura 

y videos encontrados, la exclusión se 

ha realizado siguiendo un proceso de 

descarte de información de los artícu-

los que no tienen que ver directamente 

con el tema investigado, donde de una 

consulta bibliográfica de 63 temas se 

obtuvo una población de 50 artículos, 

libros y videos, de los cuales se han con-

siderado una muestra de 19 de ellas que 

tienen relación directa con las variables 

manejadas en esta investigación, que 

permitió validar la información, proce-

sarla y luego plasmarla en nuestros re-

sultados, discusión y conclusiones.

Las herramientas utilizadas en este 

proceso científico han sido, internet, 

laptop, procesador de textos Microsoft 

Office (MS Word, MS Excel).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las investigaciones revisadas se dieron 

en base a un objetivo, el mismo que es 

Determinar la informalidad de empre-

sas colaborativas en base a sus factores 

de desarrollo económico. estos com-

ponentes como la formalidad, gestión, 

apalancamiento operativo entre otros 

han sido claves para la investigación 

ya que nos permite enfocar de forma 

global los aspectos más importantes en 

que se desenvuelven estas organizacio-

nes.

A la pregunta ¿Por qué implementar pla-

taformas digitales para la comercialización 

de bienes y/o servicios? se responde que 

es propicio implementarlas debido a la 

combinación de diversos factores de co-

yuntura tratados en esta investigación, 

lo que origina una comercialización de 

bienes y servicios eficiente y eficaz que 

genera un comercio dinámico y más 

competitivo en la estructura globaliza-

da de los comercios modernos, por ello 

la buena elección e implementación 

de plataformas digitales será un punto 

clave para que esta se desenvuelva con 

excelencia en el mercado, originan-

do un mayor movimiento económico 

– financiero, que también redundaría 

en la economía fiscal del país donde 

se emprende – gestiona y desarrolla. 

Cuando se menciona buena elección 

de plataformas digitales es por el hecho 

de que esta nueva economía ha traído 

puntos rojos en su gestión tales como 

los robos de datos, fraudes entre otros, 

sin que ello signifique que su desarrollo 

actual disminuirá, otro factor negati-

vo de este tipo de negocios es que los 

productos al ser comprados vía online 

no podrán ser evaluados por el consu-

midor y mucho menos ser probados, lo 

que también originó, origina y origina-

rá problemas de entrega de productos 

malogrados y/o defectuosos, por lo que 

todo empresario de este tipo de nego-

cios, deberá medir este impacto de tal 

manera que pueda proteger y proteger-

se de los red team informáticos, a tra-

vés de servicios de red, plataformas y 
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otros que tengan incidencia directa con 

su gestión empresarial, debidamente 

cualificados que otorguen seguridad, 

tanto a los consumidores finales como 

así mismo.  

Por otro lado, la parte positiva de este 

nuevo modelo de negocios, es la rapi-

dez en el servicio y entrega de produc-

tos, la comodidad de hacer la compra 

online, la variedad de opciones que el 

cliente puede observar en su celular, 

Tablet o laptop, la seguridad, en estos 

tiempos de pandemia originados por 

el covid 19 con respecto a la salud del 

usuario, las compras ya no suelen ser 

solo locales ya que abarca el plano lo-

cal, regional, nacional e internacional. 

Otro lado positivo son las alianzas es-

tratégicas y cadenas de valor que se van 

implementado bajo este nuevo modelo 

de negocios, el mismo hecho de hacer 

alianzas trae como consecuencias que 

pequeñas y medianas empresas puedan 

volverse más competitivas y sobre todo 

mejorar la calidad de sus productos 

y servicios que ofrecen en sus tiendas 

virtuales.

Muchas empresas de gran tamaño en 

infraestructura han replanteado sus es-

trategias como la de alquilar sus inmue-

bles y hacer que los trabajadores hagan 

el mismo trabajo desde sus casas, otros 

han vendido gran parte de su capacidad 

instalada en planta para invertir en pla-

taformas digitales, creando las franqui-

cias que hoy por hoy son muy rentables 

en este tipo de negocio alternativo.

¿Cuál ha sido el desarrollo económico y 

rentabilidad proyectada de sus ingresos en 

los proximos años?

Así mismo el desarrollo económico 

obtenido desde su implementación de 

estas plataformas digitales ha sido cre-

ciente y exponencial con el transcurrir 

de los años, teniendo en cuenta que en 

el año 2014 creció un 25%, sin embar-

go uno de los factores referentes a for-

malidad y regulación fiscal deja ver un 

evidente escape de recaudación fiscal y 

economía sumergida que son origina-

dos por la misma actividad empresarial 

que ellos realizan y que no se encuen-

tran en su totalidad regulado por los 

gobiernos de cada país, afectando el 

desarrollo económico regulado, tanto 

de las empresas como de la economía 

del estado donde se desarrollan.

Su rentabilidad proyectada hacia el año 

2025 es de 330,000 millones de dólares 

ya que su gestión agresiva y estrategias 

disruptivas, así como la combinación 

de actividades empresariales, que reali-

zan cada día se inter relacionan cada día 

mucho más, siendo el principal medio 

de su apalancamiento operativo. 

En el Perú no somos ajenos a estas va-

riaciones económicas tan importantes 

y al igual que el resto del mundo fal-
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ta más regulación fiscal que favorezca 

a este tipo de economías como a los 

usuarios involucrados ya sea en la com-

pra de bienes o servicios o en sus labo-

res de dependiente con estas, a manera 

de ejemplo se puede citar el caso de los 

servicios de delivery, donde los traba-

jadores que operan este servicio, no se 

encuentran en planillas, no tributan de 

forma independiente y corren con el 

riesgo de la entrega del bien y/o servi-

cio en porcentajes altos, que perjudican 

su economía pero que siguen realizán-

dolo por la necesidad del empleo.

Sin embargo, es necesario resaltar que 

aparte de los factores analizados, exis-

ten otros en mayor o menor grado pero 

que si tendrían un impacto importan-

te en el desarrollo de las transacciones 

económicas de estas grandes corpora-

ciones colaborativas.

DISCUSIÓN

Pozos & Acosta (2016), En relación a la 

formalidad definen que el desarrollo 

colaborativo involucra cultura orga-

nizacional, por ello es necesario que 

la nueva tendencia tributaria y/o fiscal 

favorezcan la disminución de la infor-

malidad, la inclusión y formalización 

de nuevos emprendedores en el desa-

rrollo de este nuevo modelo de empre-

sa y que genere impacto en su cultura 

empresarial.

Faruth (2017), pone de manifiesto que 

este modelo es un nuevo mecanismo 

que conlleva una elevada gestión co-

mercial, motivos que han originado 

una recaudación millonaria las mismas 

que han utilizado estrategias de venta 

globalizadas y segmentadas por sector 

de consumo, pero que en gran medida 

no han tributado transparentemente, 

generando una informalidad en ellas y 

economías financieras sumergidas.

De acuerdo al análisis realizado se esti-

ma que si las economías colaborativas 

no son reguladas de manera fiscal, ello 

traerá como consecuencia una infor-

malidad elevada de este tipo de em-

presas así como la falta de desarrollo de 

estas entre los diferentes agentes que 

intervienen en su gestión tal es así que: 

(Calderón, 2020) en su investigación 

“economía de plataforma y fiscalidad” 

señala que se debe legitimar este pro-

ceso y proponer soluciones tributarias.

El cambio radical en el comercio co-

laborativo no solo es económico, sino 

que también tiene un impacto disrup-

tivo ya que modifica la parte económi-

ca, social y cultural en un país. Dieste 

(2020), en su investigación las “plata-

formas colaborativas como oportuni-

dad de innovación”, también menciona 

este cambio disruptivo en las entidades 

colaborativas.

Las actividades empresariales colabo-

rativas son una nueva tendencia y que 
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se han vuelto más agresivas en las redes 

sociales, tal es así que existen diferen-

tes formas de hacer negocio ya sea con 

fines o sin fines de lucro, por ejemplo 

hay economías colaborativas que solo 

intercambian productos o servicios, sin 

embargo también existen aquellas que 

venden franquicias por la utilización de 

marcas y patentes, pero muy aparte de 

ello está el consumo real en redes so-

ciales que ha ido en aumento desde el 

2016  que fue del 28.8% equivalente a 2 

a 4 horas al día, en el 2017 fue de 37,5% 

y, en 2018, el 41%. Lo que significa que la 

actividad empresarial en redes está en 

un aumento insostenible.

Otro factor importante es el apalan-

camiento operativo de estas organiza-

ciones, es decir la utilización de mano 

de obra y maquinaria a bajo coste y en 

muchos casos sin cumplir la normati-

vidad (formalidad) existente y vigente 

del país que las alberga, ya que la flexi-

bilidad con la que interactúan las hace 

más sólidas y competitivas en relación a 

la empresa tradicional, tenemos el caso 

de Glover, Uber, Airbnb, entre otros.

CONCLUSION

Se concluye luego de analizar los dife-

rentes factores que inciden en el desa-

rrollo económico de las empresas cola-

borativas lo siguiente:

De lo analizado se concluye de forma 

general que la informalidad en empre-

sas colaborativas es debido a la falta de 

reglamentación fiscal, gestión, apalan-

camiento operativo entre otros que les 

permita actuar transparentemente.

En relación a la formalidad se debe se-

ñalar que los beneficios derivados de 

las economías colaborativas deben ser 

igualitarias, sostenibles y con base de 

cultura organizacional como lo es en la 

economía empresarial tradicional ac-

tual.

En el aspecto de la gestión de este tipo 

de empresas es más agresiva que la 

convencional debido a la facilidad en el 

desarrollo de TIC y la eficacia de la uti-

lización de capacidad instalada ociosa, 

prueba de ello es el incremento expo-

nencial de sus ingresos y la generación 

desigual de empleo y/o informalidad 

en la que también caen sus colabora-

dores al no declarar correctamente sus 

ingresos e impuestos; en relación a la 

empresa tradicional.

En cuanto a la regulación fiscal es ne-

cesario mencionar que cada actividad 

colaborativa debe ser analizada y es-

tructurada legal y tributariamente en 

los países, de tal forma que exista un 

control y se mejore el sistema de la am-

pliación de bases tributarias.

Las estrategias disruptivas de este nuevo 

modelo económico sin duda han roto 

los esquemas tradicionales generando 

mayores beneficios y rentabilidades al 
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no ser una economía tan homogénea 

como se pensaba, lo que la hace un mo-

delo cambiante e imparable.

Las diferentes actividades empresaria-

les que se realizan en este sistema cola-

borativo, hacen imparable el consumo 

en las redes sociales y plataformas di-

gitales, lo que al mismo tiempo genera 

informalidad al no existir mecanismos 

legales y formales que las regulen.

La diversidad de actividades empre-

sariales les genera al mismo tiempo 

un apalancamiento operativo diverso 

donde interactúan con fines y sin fines 

de lucro, tal es el caso de aplicativos 

que sirven solo y exclusivamente para 

intercambiar de forma gratuita bienes 

y/o servicios.
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