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RESUMEN 

El comercio informal es un problema con amplia incidencia a nivel mundial, es 

de gran importancia tomar decisiones en políticas económicas y social para dar 

oportunidades al sector informal dimensionando su participación en la actividad 

económica; ya que en la actividad informal son aquellos empleos que no gozan 

de beneficios estipulados por ley; en tal sentido, el presente estudio tiene por ob-

jetivo caracterizar el comercio informal en la región de Amazonas, Perú 2019.  Se 
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realizó una investigación descriptiva 

con un diseño no experimental con en-

foque cuantitativo de corte transversal, 

con una muestra conformada por 152 

comerciantes ambulantes. Obteniendo 

como resultado un 84% de comercian-

tes informales son de sexo femenino, 

el 36,6% se dedican a esta actividad por 

falta oportunidades laborales, el ru-

bro más comercializado es productos 

alimenticios con un 65,0% con ingre-

so diario entre S/.100.00 y S/. 500.00 

soles. Concluyendo que los factores so-

cioeconómicos como falta de oportuni-

dades para trabajar, la carga familiar y 

las pocas oportunidades para hacer una 

carrera y ejercer una profesión influyen 

en el crecimiento del comercio infor-

mal en la región de Amazonas.    

Palabras Clave: Comercio informal; 

factores socioeconómicos; sector infor-

mal y   comerciantes.

ABSTRACT

Informal trade is a problem with wide 

incidence worldwide, it is of great im-

portance to make decisions in eco-

nomic and social policies to give op-

portunities to the informal sector, 

dimensioning its participation in eco-

nomic activity; since in the informal 

activity are those jobs that do not enjoy 

benefits stipulated by law; In this sense, 

the present study aims to characterize 

informal trade in the Amazonas re-

gion, Peru. A descriptive research was 

carried out with a non-experimental 

design with a quantitative cross-sec-

tional approach, with a sample made 

up of 152 street vendors. Obtaining as 

a result 84% of informal merchants are 

female, 36.6% are dedicated to this ac-

tivity due to lack of job opportunities, 

the most commercialized item is food 

products with 65.0% with daily income 

between S/.100.00 and S/. 500.00 soles. 

Concluding that socioeconomic factors 

such as lack of opportunities to work, 

family burden and few opportunities to 

make a career and practice a profession 

influence the growth of informal trade 

in the Amazon region.

Keywords: Informal trade;socioeco-

nomic factors; informal sector amer-

chants.

INTRODUCCIÓN

El comercio es una actividad que tiene 

por objetivo en el intercambio y trans-

porte, ya sea de bienes o servicios ade-

más de información; se clasifica en co-

mercio formal e informal; el comercio 

formal contribuye directamente con 

el estado, mientras comercio informal 

se considera un fenómeno de grandes 

dimensiones y gran impacto socioeco-

nómico que no puede ser cuantificado 

de manera exacta, pero su existencia 

es motivo de diversos estudios (Boza, 

2018). 

En tal sentido el comercio informal es 
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una alternativa para las familias con 

bajos recursos económicos o ingresos 

medios, quienes para obtener fuentes 

de ingreso optan como alternativa al 

comercio informal, el cual los lleva a 

no tener beneficios sociales (Raudales, 

2017). El comercio informal es proble-

ma que incluye aspectos sociales, eco-

nómicos, históricos y culturales que 

vienen hacer problemas complejos y 

multidimensionales (Adasme, 2017).

El mercado informal se compone por 

personas o empresas que comercia-

lizan bienes y/o servicios y los cuales 

no se encuentran debidamente regis-

trados y por el cual genera una evasión 

de impuestos al realizar dicha actividad 

informal (Miranda et al., 2021). El co-

mercio informal afecta de diferentes 

formas a los comerciantes formales 

(Teneda et al., 2018). La informalidad 

se debe en muchos casos por la falta de 

oportunidad de empleo, el cual conlle-

va a que las personas para generar in-

gresos buscan como una alternativa de 

trabajo la informalidad, convirtiéndose 

comercializar productos en espacios 

públicos (Castro et al., 2019).

Frente a ello un nuevo informe de la 

Organización Internacional de Traba-

jo (OIT) hace evidencia que 2.000 mi-

llones de personas ocupan un empleo 

informal, evidenciándose que la mayo-

ría de ellas en los países emergentes y 

los países en desarrollo, representando 

más de 61% de la población activa. En 

África, 85,8% de los empleos son in-

formales; 68,2% en Asia y el Pacífico; 

68,6% en los Estados Árabes; 40,0% en 

las Américas y 25,1% en Europa y Asia 

Central (Organización Internacional 

de Trabajo, 2018). El Banco Mundial en 

una investigación llega a la conclusión 

que el sector informal ocupa la tercera 

parte del Producto Bruto Interno (PIB) 

y más del 70% del empleo total de los 

países emergentes y en desarrollo, un 

problema que está incluida toda África 

y la mayor parte de Asia y América La-

tina, así como algunos países de Europa 

del Este (Fariza, 2021).

En Europa para la década del 2000, se 

observó que no había eliminado en su 

totalidad la economía informal; ya que 

para el 2008 alcanzó indicadores de 7% 

del PIB, uno de las causas de ellos fue 

la crisis económica de 2008 que gene-

ro la salida de miles de trabajadores del 

mercado formal al informal, los que 

más sufrieron fueron los más pobres 

ubicados en el sur del continente como 

España, Portugal y Grecia entre otros 

(Morales y Vega, 2017).

La informalidad como actividad co-

mercial ha sido por mucho tiempo una 

actividad característica de comercio 

en los países de Latinoamérica, repre-

sentando más del 50% de la Población 

Económicamente Activa que vienen 

saturando las diferentes calles de las 

ciudades (Mazón et al., 2017 y Quispe 

et al., 2018). La informalidad cada vez 
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va tomando más fuerza laboral el cual 

en América Latina representa más de 

la mitad del total de personas emplea-

das; ocho de cada diez trabajadores 

en el sector informal en 2020, de los 

cuales Bolivia representa con mayor 

índice de informalidad en la región y 

a nivel mundial. La zona andina que 

conforman Perú, Ecuador y Colombia 

ocupa el 60% de la población realizan-

do la actividad comercial informal.  Así 

mismo, países con mayor economía en 

América Latina como es el caso de Bra-

sil y México tienen una informalidad de 

un 57% y un 47% respectivamente. Pero, 

países del sur como Chile y Uruguay 

presentan una informalidad por debajo 

del 30% son países que presentan me-

nor índice de informalidad y en creci-

miento más el empleo formal (Cheva-

lier, 2022).

En Colombia para el año 2019, la infor-

malidad en 13 ciudades y áreas metro-

politanas fue del 46,9%; en las 23 ciuda-

des y áreas metropolitanas fue un total 

de 48,1%; es por ello que, que se observa 

que las capitales de departamento tie-

nen una mayor informalidad, deno-

minando como una problemática de 

orden socioeconómico (Quiroga, 2019). 

Con el pasar de los años la informalidad 

comercial en todo el país de Ecuador 

está por el 39,31% de la población ocu-

pada se encuentra desarrollando acti-

vidad de informalidad a nivel nacional 

(Gamboa et al., 2016).

En el Perú para el año 2020, el sector 

informal le conformaban 6 millones 

439 mil unidades productivas repre-

sentando el 17,7% del PBI por la activi-

dad informal; representa que tres de 

cada cuatro trabajadores de la Pobla-

ción Económicamente Activa (PEA) se 

desempeñan en la actividad informal 

representando un 75,3%. El 63,3% lo ha-

cía en un empleo informal dentro del 

sector informal y 12,0% en un empleo 

informal fuera del sector informal (Ins-

tituto Nacional de Estadística e Infor-

mática, 2021). La tasa de informalidad 

en 10 regiones del Perú se incrementó 

del 72,7% al 75,3% del año 2019 al 2020; 

de los cuales, la región Pasco regis-

tró mayor crecimiento en la tasa de la 

informalidad que llegó a registrar un 

87%. Para el 2020 la tasa de informali-

dad aumentó en 8% con respecto al año 

2019 en las regiones de Madre de Dios 

y Cusco el cual registran 81,7% y 89,6% 

respectivamente, pero regiones como 

Moquegua con 68,4% y San Martín con 

89,7% de tasa de informalidad ascendió 

(ComexPerú, 2021).

En la región de Amazonas el 87,7% de 

la población se ocupan en el sector in-

formal, y solo 12,3% son trabajadores 

formales. El 41,5% de trabajadores en 

la región realizan labores sin contrato, 

mientras que, solo el 11,8% tienen algún 

tipo de contrato; en su mayoría de tra-

bajadores no informan en qué situa-

ción se encuentran llegando a ocupar el 

46,7% de la población (La Gestión, 2015).
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Frente a ello y por la tasa de informa-

lidad en crecimiento diversos autores 

realizan estudios para analizar la pro-

blemática; es así que encontramos in-

vestigaciones en el marco internacional 

como Jalil y Mendoza (2021) en su ar-

tículo científico “impacto del covid-19 

en el comercio informal del cantón 

Portoviejo, provincia de Manabí”, el ob-

jetivo general fue analizar el impacto 

del Covid-19 en el comercio informal; 

realizando una investigación descrip-

tivo, no experimental y de enfoque 

cuantitativo, la población de la inves-

tigación constituye 1001 comerciantes 

informales con una muestra de 278; uti-

lizando para la recolección de datos el 

cuestionario; concluyendo que mayor 

parte de los comerciantes informales se 

ubican en las afueras de los mercados. 

Acevedo (2017) en su artículo científico 

“el comercio informal en el centro de 

Barranquilla: una aproximación desde 

el paradigma cualitativo”, cuyo objetivo 

fue analizar el comercio informal en 

el centro de Barranquilla; desarrollan-

do una metodología cualitativa, basada 

en la etnografía y la Teoría Fundada; 

concluyendo que los comerciantes in-

formales desarrollan lazos de amistad 

y compañerismo entre ellos el cual es 

ayuda a realizar la actividad informal y 

ganarse clientes para la comercializa-

ción. Mientras que, (Ormaza et al., 2019) 

realizaron una investigación sobre “pe-

culiaridades de los pequeños comer-

cios del sector informal en la Ciudad 

de Azogues”, cuyo objetivo fue caracte-

rizar el sector informal; realizando una 

investigación que se basa en el análisis 

de los efectos de la exploración empíri-

ca de los comerciantes informales, con 

un enfoque mixto (cualitativo y cuanti-

tativo) utilizando como técnicas la en-

cuesta estructurada y la entrevista; con-

cluyendo que en el Ecuador por falta 

de oportunidades laborales, ven como 

oportunidad la incursión en el sector 

informal, como autoempleo para gene-

rar ingresos y mantener a sus familias.

En tal sentido, la presente investiga-

ción tiene por objetivo caracterizar 

el comercio informal en la región de 

Amazonas, Perú. A causas de la pan-

demia del Covid 19, se vieron dura-

mente afectados la pequeña y mediana 

empresa, cayendo muchos de ellos en 

la informalidad como medio de sub-

sistencia y sumado a ello la migración 

de extranjeros; dicha investigación per-

mitirá abordar la caracterización de los 

comerciantes informales dentro de la 

región de Amazonas.

METODOLOGÍA

Para el presente estudio se realizó una 

investigación descriptiva; presentando 

un enfoque cuantitativo con un diseño 

no experimental de carácter transver-

sal. La población y muestra se reali-

zaron por muestreo por conveniencia 

obteniendo un total 152 comerciantes 

ambulantes. 
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La técnica de recolección de datos se 

utilizó la encuesta, y como instrumen-

to que se utilizó en la presente investi-

gación fue el cuestionario que fue va-

lidado a través de expertos; luego fue 

aplicado en campo a los comerciantes 

ambulantes. Se aplicó el criterio de ex-

clusión e inclusión, por presentarse co-

merciantes que no deseaban contestar 

la encuesta y otros que lo realizaban 

eventualmente y no radicaban en la re-

gión de Amazonas.

Los datos recogidos, fueron procesados 

y analizados utilizando la estadística 

descriptiva simple enfocado en la dis-

tribución de frecuencias, y mediante el 

software SPP v25 y Excel.

RESULTADOS

Figura 1

Caracterización de comerciantes por sexo.

Figura 2

Comerciantes por grado de instrucción.

Nota. La figura muestra la caracteriza-

ción de comerciantes informales en la 

región Amazonas por sexo.

Nota. La figura muestra la caracteriza-

ción de comerciantes informales en la 

región Amazonas por grado de instruc-

ción.

Figura 3

Principales fuentes de ingreso de comer-

ciantes.

Nota. La figura muestra las fuentes de 

ingreso de los comerciantes informales 

en la región Amazonas.

Figura 4

Factores que le llevaron a optar por el co-

mercio informal.
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Sueldo Alquileres / rentas Comercio

1.1% 2.6%

96.3%
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Nota. La figura muestra los motivos por 

el cual optaron el comercio informal.

Figura 5

Capital inicial de los comerciantes informa-

les.

Figura 7

Tipos de productos que ofertan los comer-

ciantes informales.

Nota. La figura muestra el rango del ca-

pital inicial para adquirir productos y 

ofertar en el comercio ambulatorio.

Figura 6

Principales fuentes de financiamiento de los 

comerciantes.

Nota. La figura muestra las fuentes de 

ingreso económico de comerciantes.

Nota. La figura muestra los tipos de pro-

ductos que ofertan los comerciantes in-

formales en la región Amazonas.

Figura 8

Ingreso diario de comerciantes informales.

Nota. La figura muestra la cantidad de 

ingreso en soles por la actividad del co-

mercio ambulatorio.

Figura 9

Principales puntos de venta para el comercio 

informal.
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y S/100.00

56.7%

27.3%

9.3%
6.7%

Entre S/101.00
y S/150.00
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Nota. La figura muestra los puntos de 

venta utilizado por los comerciantes 

informales.

Figura 10

De la informalidad a la formalización.

parecidos encontrado por Jiménez 

(2019) donde expone que el mayor nú-

mero de comerciantes informales son 

del sexo femenino con un 73,7% y pre-

sentan un grado de instrucción de 37% 

primario y un 46% nivel secundario; del 

mismo modo con Chávez (2017) el cual 

plantea que el 73,0% de comerciantes 

informales son de sexo femenino y el 

41,0% cuentan con instrucción de nivel 

secundario. También se concuerda con 

(Quispe et al., 2020) quienes encontra-

ron que el 74,8% de los comerciantes in-

formales son del sexo femenino, y pre-

sentan un nivel de formación primario 

de 43,9% y secundario con un 42,6%.

En la figura 4 se observa que los co-

merciantes informales de la región 

Amazonas mencionan que el factor de-

terminante para optar por el comercio 

informal es la falta de oportunidades 

de empleo con un 36,6% y por la car-

ga familiar con un 34,5%. Resultado que 

no concuerda con (Castillo et al., 2020) 

quienes plantean que el 60.87% de los 

emprendedores informales son los que 

llevan la carga familiar y aportan a dia-

rio el sustento en su hogar. Resultados 

que concuerdan con (Saldarriaga et al., 

2016) quienes plantean que la actividad 

informal nace por causas del desem-

pleo, la falta de oportunidades labora-

les en el sector formal, el difícil acceso 

a una carrera superior o universitaria 

y lo más importante, la necesidad de 

trabajar y generar ingresos para suplir 

las necesidades básicas y sostener a sus 

Nota. La figura muestra la percepción 

en la formalización de los comercian-

tes informales.

DISCUSIONES

En la figura 1 se observa que el mayor 

número de comerciantes informa-

les corresponde al sexo femenino con 

84,4%, y la figura 2 se observa el nivel 

instrucción de los cuales el 41,0% tienen 

nivel primario y un 38,3% nivel de ins-

trucción secundaria. Resultados muy 

Plaza
Central

Mercados
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familias.

El tipo de financiamiento para de los 

comerciantes informales se observa en 

la figura 6, del cual el 81,8% le hacen con 

recursos propios; semejante a lo en-

contrado por Sosa (2017) quien expone 

que el 77,8% de los comerciantes inicia-

ron su negocio con un capital propio. 

También se concuerda con (Ormaza et 

al., 2019) quienes plantean que un 87% 

de los comerciantes informales no so-

licitan ningún tipo de financiamiento, 

más bien realizan sus actividades con 

capital propio; las razones son debido a 

los tramites y los requisitos que se debe 

cumplir para solicitar u financiamiento.

De la figura 7, se observa que los comer-

ciantes ambulantes ofertan productos 

de carácter alimenticios como frutas 

del cual representa el 65,0% del comer-

cio informal; resultando que concuerda 

con lo encontrado por Raudales (2017) 

el cual plantea que tres de cada cinco 

negocios se dedican a la comercializa-

ción de productos alimenticios lo que 

representa un 60%. También del mismo 

modo con (Gamboa et al., 2016) quie-

nes mencionan que el 74,0% de los co-

merciantes expende productos alimen-

ticios.

CONCLUSIONES

La caracterización del comercio infor-

mal en la región de Amazonas se pre-

senta en su mayoría del sexo femenino, 

con grado de instrucción predominan-

te el nivel primario. los factores so-

cioeconómicos como falta de oportu-

nidades para trabajar, la carga familiar 

y las pocas oportunidades para hacer 

una carrera y ejercer una profesión in-

fluyen en el crecimiento del comercio 

informal en la región de Amazonas. 

Además, el rubro más comercializado 

son productos alimenticios, en su ma-

yoría frutas con un ingreso diario pro-

medio de S/ 100.00 a S/ 500.00 soles y 

el lugar donde más es concurrente para 

dicha actividad son afueras o cerca de 

los mercados. Casi en su totalidad los 

comerciantes informales se dedican 

a esta actividad con capital propio. El 

deseo de pasar a la formalización es de 

la gran mayoría de informales, ya que, 

mencionan que sus deseos es contar un 

lugar fijo para expender sus productos.
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