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Resumen
La crisis sanitaria desatada por el covid-19 ha logrado convertir a la economía peruana en el sexto país con mayores 
índices de contadio en el mundo, pero a la vez, ha incrementado la informalidad laboral e inestabilidad económica, 
especialmente, en trabajadores independientes, quienes han encontrado un medio de subsistencia ante la pérdida 
o reducción de sus ingresos, muchas de ellas relacionadas a la venta en las calles, sin importarles poner en riesgo 
su propia salud. El propósito del artículo es efectuar una revisión sistemática de la bibliografía existente en el 
mundo académico respecto a la informalidad en el Perú y su relación con la emergencia sanitaria que vive el país. 
La metodología adoptada fue la revisión bibliográfica sistemática, encaminada a recolectar, comparar y analizar 
fuentes bibliográficas de las distintas bases de datos académicos y revistas indexadas. Las conclusiones extraídas 
de la investigación, establecen que la informalidad se ha incrementado en los últimos años a consecuencia del 
Covid-19, siendo un problema social originado por la falta de oportunidades, débiles políticas públicas y la dificultad 
para acceder a la formalización y financiamiento. 
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an announced crisis
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Abstract
The health crisis unleashed by Covid-19 has managed to turn the Peruvian economy into the sixth country with 
the highest rates of contadio in the world, but at the same time, it has increased labor informality and economic 
instability, especially in independent workers, who They have found a means of subsistence due to the loss or 
reduction of their income, many of them related to street vending, without caring about putting their own health 
at risk. The purpose of the article is to carry out a systematic review of the existing bibliography in the academic 
world regarding informality in Peru and its relationship with the health emergency that the country is experiencing. 
The methodology adopted was the systematic bibliographic review, aimed at collecting, comparing and analyzing 
bibliographic sources from the different academic databases and indexed journals. The conclusions drawn from 
the research establish that informality has increased in recent years as a result of Covid-19, being a social problem 
caused by the lack of opportunities, weak public policies and the difficulty in accessing formalization and financing.

Keywords: Informal trade, informal economy, underground economy, labor informality, Informality.
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INTRODUCCIÓN

La informalidad puede describirse como aquellas 
unidades económicas que se dedican a producir 
bienes o prestar servicios para crear o generar empleo, 
originadas en la necesidad de cubrir aspectos básicos 
o producir independencia laborar mal llevada. (Ramos 
2015). En el contexto de la crisis sanitaria del Covid-19, 
el Perú y en general América del Sur, cuyos niveles de 
pobreza son altos; según Sánchez y Núñez (2020), se 
han visto azotados por el incremento de la informalidad, 
mal que aqueja por décadas, es a consecuencia de la 
pandemia que se ha hecho más evidente, afectando 
principalmente a los trabajadores que no tienen un 
empleo estable. A ello se debe agregar un nuevo grupo 
de desempleados que perdieron sus trabajos durante 
la etapa de confinamiento; siendo el trabajo fuente de 
ingreso natural a través del cual las familias cubren sus 
necesidades básicas, como es el caso de educación, 
salud, alimentación, vivienda. 

Durante el año 2020, alrededor de dos mil millones de 
personas subsistían a través de la economía informal 
en el mundo, que alcanza el 62% de la fuerza de 
trabajo global, a su vez mas del 90 % de personas se 
encuentran empleados a través del empleo informal en 
los países de ingresos medios y alrededor del 18% en las 
economías desarrolladas (OIT, 2020).

En Latinoamérica, la tasa de informalidad asciende a 
53%, siendo superada solo por África Subhariana, por 
lo que es común advertir estos fenómenos en países 
que se encuentran en proceso de desarrollo. Respecto a 
nuestra región, Perú es la economía que presenta la más 
alta tasa de empleo informal, seguido por los Estados 
de Centroamérica entre ellos El Salvador, Honduras y 
Guatemala, y contrariamente los que presentan tasas 
de menor informalidad son Costa Rica, Uruguay y Brasil 
(Defensoría del Pueblo, 2020).

Figura 1. Tasa de empleo informal por país. Tomado de (Fondo económico Mundial citado en 
Defensoría del Pueblo, 2020, p.2)
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Con la llegada del coronavirus, el comercio informal se 
ha acrecentado de forma alarmante y es que, ante la 
falta de empleo, las personas tienen que ingeniárselas 
para poder subsistir e intentar cubrir sus principales 
necesidades, aumentando los índices de la pobreza 
especialmente en los grupos más vulnerables del país. 
Actualmente, el comercio informal se ha diseminado por 
todo el mundo,  presentándose estos hechos en lugares 
impensados, a razón de la falta de oportunidades para 
acceder a un empleo formal y digno (Horn, 2009); 
asimismo, Valdivieso (2011) precisa que el comercio 
informal genera consecuencias negativas en la 
población, congestionamiento en las zonas colindantes, 
malestar de la ciudadanía, aumento de la delincuencia 
y aglomeramiento, poniendo en peligro no solo a 
vendedores sino también a la población en su conjunto.

La informalidad es un mal social que debilita la 
economía de país, la incapacidad del Estado para 
generar políticas públicas, que permitan que todos los 
sectores accedan a la formalización es un problema 
interminable, encontrando en la economía informal un 
medio de trabajo accesible, una manifestación más de 
la ineficiencia y falta de planificación, que aunado a las 
barreras legales y económicas limitan a los comerciantes 
a acceder a un empleo formal. El comercio informal 
es una actividad que se da al margen de la Ley, pero 
consentida a generar empleo en personas de escasos 
recursos económicos y los que presentan dificultades 
para su formalización (Serrano, 2010). A dicha situación 
se debe agregar la crisis de los migrantes, especialmente 
venezolanos, que por falta de empleo y ante la 
necesidad, también han visto en la calle un medio para 
poder subsistir.

Las medidas a consecuencia del covid – 19 han 
modificado la forma de vivir, impactando negativamente 
en la economía, salud y trabajo. Con la finalidad de 
evitar su propagación, el Estado decretó el aislamiento 
social obligatorio, repercutiendo negativamente en la 
economía del país. En América, el Perú se constituyó 
en uno de los primeros países en imponer el estado 
de emergencia sanitaria y decretar una cuarentena 
total para controlar la expansión del coronavirus, 
consiguientemente, la economía ha visto disminuida 
sus principales actividades ante la falta de empleo, 
en donde el comercio ambulatorio se convirtió en la 
alternativa de subsistencia de muchas familias, pero a su 

vez ha generado molestia y malestar entre la población, 
limitando el libre tránsito en sitios concurridos, como 
por ejemplo el Centro de Lima, Mesa Redonda, Gamarra 
y otras vías, afectando no solo la movilidad, sino 
también la seguridad de las personas. Cabe destacar 
entonces que el estado de emergencia vivido en el Perú 
en marco de la emergencia sanitaria, ha reflejado el alto 
nivel de informalidad que presenta la economía peruana 
(Ruggiero, 2020).

El objeto del artículo es realizar una revisión sistemática 
de la bibliografía existente en el mundo académico, a 
fin de analizar el proceso de la informalidad en el Perú 
en marco de la emergencia sanitaria que afecta al 
país como mecanismo de subsistencia ante la falta de 
oportunidades.

El término informal se acuñó por primera vez en la década 
del 70, usándose desde entonces como instrumento 
para la medición de actividades que se encuentran al 
margen de las leyes o del contexto reglamentario. Hart 
(1973) diferencia lo formal de lo informal a través de un 
modelo dual de oportunidades, basado en el empleo 
remunerado y el trabajo por cuenta propia. En el año 
de 1991, la OIT estableció que el sector informal estaba 
compuesto por actividades de baja escala, integrada 
por trabajadores por cuenta propia que contratan a 
familiares. Con el paso del tiempo, el comercio informal 
incluyó a todos los trabajadores no registrados o a 
empresas privadas pequeñas no constituidas, por lo 
general, son trabajadores ocasionales de corto plazo, 
careciendo de protección social, salud y derechos. 
De Soto (1987) establece que la poca capacidad de 
respuesta de parte del gobierno a las demandas laborales 
de la población, conllevó al crecimiento sostenido de la 
economía informal, especialmente en los sectores mas 
deprimidos, que demandan de un empleo formal para 
su subsistencia.

La informalidad es la actividad realizada por un grupo 
de personas que no respetan la normatividad legal, 
pudiendo ser parcial o total, dando como resultado que 
la economía no obtenga el desarrollo esperado (Mejía y 
Posada 2007).
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En el Perú, ser informal es formar parte del 65,7% de la 
PEA (Población Económicamente Activa) que realiza sus 
actividades laborales en condiciones mínimas (Noreña, 
2019). Evidenciándose que el salario promedio de 

estos trabajadores informales es menos que el salario 
mínimo legal, existiendo, por tanto, mayores índices de 
informalidad en las regiones mas deprimidas (Ceplan, 
2014).

Figura 2. Población ocupada con empleo informal, según ámbito geográfico. Tomado de (INEI-
Encuesta Nacional de Hogares, citado en Defensoría del Pueblo, 2020, p.3)
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Uno de los tipos de comercio informal que tiene mucha 
presencia en el país, es el comercio ambulatorio, cuya 
característica principal es que no tienen un punto fijo 
de trabajo, la gran mayoría lo realizan en las zonas 
públicas como calles veredas, plazas, parques, etc, y lo 
realizan caminando por distintos lugares ofreciendo sus 
productos. El vendedor informal puede tener un rubro 
especial de productos para la venta; sin embargo, puede 
cambiar rápidamente según sus necesidades ya que no 
está sujeto a ninguna normatividad legal (Moncada 
2011). Por su parte, Herrera (2004) establece que el 
comercio informal también puede darse de manera 
fija; desarrollado sus actividades en espacios públicos 
determinados. 

La economía informal genera de actividades que están 
al margen de la normatividad, de formas elaboradas 
de producción y de una adecuada partición del trabajo 
(World Trade Organization, 2009). El surgimiento 
del comercio informal no es actual dado que se ha 
presentado desde el crecimiento de las ciudades; en 
espacios públicos, implicando que en muchos casos 
no se tome en cuenta las normas legales especiales y 

por el escaso control municipal. Cabe destacar que el 
comercio informal no necesariamente se constituye en 
un problema, muchas veces también representan como 
una solución a la demanda laboral de un buen sector 
de la población, que requieren satisfacer sus principales 
necesidades (Pitman, 2012). 

Es evidente que la informalidad representa un gran 
perjuicio para las economías, a pesar de que estos 
presenten crecimientos económicos (Tenorio, 2020). 
El comercio informal es una actividad no estructurada 
con características inestables, vinculada con negocios 
caseros que laboran al margen de la Ley, sin contar con 
un local propio. Los vendedores ambulantes cambian 
de tamaño, ubicación y cobertura, concentrándose en 
las llamadas paraditas, bajo signos de pobreza, cuyas 
características están basadas en la cooperación, la 
negociación y el mercado (Aliaga, 2002); la informalidad 
es una verdad en países subdesarrollados, vista como un 
mecanismo de emprendimiento. La informalidad es una 
cultura de masas donde lo legal es lo informal, buscando 
sacar ventajas, siendo la evasión de impuestos un 
común denominador (Ríos e Ipanaque, 2017). 
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Las causas por las cuales se origina el comercio informal 
pueden ser diversas, que van desde la  migración del 
interior del país a la capital, carecer de puestos de trabajo 
formales, la presencia de grandes brechas sociales que 
impiden mejorar su calidad de vida, elevados costos 
de formalización, ausencia de oportunidades, etc. 
Notándose que el instinto de supervivencia de las 
personas, ante la falta de oportunidades conlleva a sub 
emplearse en actividades informales.

La informalidad según INEI (2019) surge cuando los 
costos de estar acorde con el marco legal y normativos 
son mayores a los beneficios, involucrando largos y 
costosos procesos, pero a su vez, también podemos 
encontrar aspectos benéficos, como la protección 
policial, acceso a instituciones bancarias con la finalidad 
de obtener a un crédito (INEI, 2019). La economía 
informal deteriora la base tributaria y las contribuciones 
a la inseguridad social; el incremento de la economía 
informal dificulta la creación de políticas públicas, 
dando como resultado, la competencia desleal hacia las 
empresas formales (Chacaltana, 2016). 

El crecimiento del comercio informal ha aumentado con 
el paso de los años, trayendo consigo malestar entre 
los ciudadanos, quienes ven con mucha preocupación 
el incremento del comercio ambulatorio, que viene 
apoderándose paulatinamente de los espacios 
públicos en forma desordenada, sin una adecuada 
planificación, perturbando el libre tránsito y exponiendo 
a las personas al no reunir las condiciones de higiene, 
salubridad y seguridad necesarias (Valdiviezo, 2011).  
En este contexto, el comercio ambulatorio es el que 
se da por lo general en las calles, no contando con 
una infraestructura suficiente para su adecuado 
funcionamiento (Castillo, 2003).   

Las principales consecuencias de la crisis que atraviesa 
el país a consecuencia de la expansión del Coronavirus 
son el incremento del desempleo, aumento de 
enfermedades mentales, insostenibilidad financiera, 
colapso del sistema sanitario, entre otros, siendo 
las poblaciones más vulnerables las más afectadas. 
Loayza (2008) indicó que la informalidad distorsiona la 
economía, supone la asignación de recursos deficientes 
frente a las ventajas de ser legal. El gobierno central 
tiene la responsabilidad de solucionar el reordenamiento 
del comercio ambulatorio, implementando políticas 

amigables y fáciles, que promueva el desarrollo 
empresarial, a fin de recuperar los espacios públicos 
y promover el desarrollo económico del país (Melgar y 
Salazar, 2019).

Arbaiza (2011) sostuvo que la informalidad en el Perú 
forma parte de un gran sector urbano, teniendo un 
promedio superior al sector formal en el Producto Bruto 
Interno (PBI), siendo el sector informal el pilar para 
generar empleo, creando puestos de trabajo precarios 
al margen de la Ley. Por ello, el comercio ambulatorio 
genera aspectos negativos para la ciudad y una alta 
inseguridad, son fuentes de problemas para la sociedad; 
pero a su vez, es un medio de subsistencia y autoempleo 
para los más desprovistos, generado por factores como 
la desigualdad y la falta de oportunidades de desarrollo 
económico (García, 2013). En la investigación realiza 
por Condori, et al. (2020), se encontró como factores 
vinculantes al comercio informal los bajos niveles de 
instrucción, el desempleo y la migración. Sin embargo, 
no debe entenderse que la informalidad es una opción 
de trabajo; por ello, se debe mejorar las condiciones de 
acceso a la legalidad que servirán como fuente de trabajo; 
regulada y controlada por las autoridades competentes, 
mejorando la calidad de vida de la población y de acceso 
a un trabajo formal (Ruiz, 2002), debiendo brindar 
mayores facilidades e incentivos para la formalización, 
así como la reubicación y ordenamiento, promoviendo 
la formación de asociaciones de comerciantes y 
favoreciendo un crecimiento económico coherente con 
el crecimiento de la población (Ochoa, 2004).

Según INEI (2020), el sector informal en el Perú 
contribuyó significativamente en la creación del 
Producto Bruto Interno (PBI), tal es así que durante el 
año 2019 generaron el 18,9% a precios corrientes, así 
mismo, este sector (informal) contribuyó con la creación 
del 52.7% del empleo total de la economía durante el 
año 2019, mostrando una reducción de alrededor de 8 
puntos porcentuales en comparación con el año 2007 
que alcanzó el 60,8% (gráfico 01).
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Por ello, ante el aumento del comercio informal a raíz 
de la crisis sanitaria y económica por lo que atraviesa el 
país, los trabajadores se encuentran más propensos  a 
riesgos de salud y seguridad, careciendo de protección 
adecuada y con mayores posibilidades de sufrir 
enfermedades y accidentes; al trabajar no respetan el 
distanciamiento social,  tampoco acceden a elementos 
de protección sanitaria pertinentes, ni mucho menos a 
ambientes que les permita un correcto lavado de manos, 
no tienen acceso a equipos de protección adecuados ni 
a instalaciones para el correcto lavado de manos, entre 
otras. Lamentablemente, la mayoría de trabajadores 
informales reciben una remuneración por debajo del 
salario mínimo, no aportan a las AFP, tampoco tienen 
acceso a un seguro médico; otro problema que también 
ha contribuido al aumento de la informalidad es la baja 
capacidad del Estado a través de sus tres niveles de 
gobierno de generar empleo  y la incorrecta aplicación 
de los controles, siendo necesario que las autoridades 
fortalezcan  los mecanismos de coordinación, dialogo 

y acuerdos con los comerciantes, que les permitan 
adoptar compromisos respecto al cumplimiento de la 
normatividad y generar mecanismos concertados que 
permitan su reubicación y formalización. Liberando 
espacios públicos, garantizando el libre tránsito de las 
personas. 

Asimismo, cabe destacar que el sector informal es un 
soporte importante para resolver eficientemente los 
problemas de desempleo y subempleo. (Rangel y Rojas, 
2010).

Gráfico 1: Participación del sector informal en la generación del PBI. Tomado de INEI, 2020, p.27) 
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Figura 3: Remuneración promedio mensual por sector formal e informal, 2019. 
Tomado de (INEI, 2020, p.56).
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Por consiguiente, la crisis a consecuencia del covid-19 
ha dejado terribles consecuencias en la economía del 
país, ya sea por el cierre de muchas empresas o por 
la reducción de personal, aumentado la informalidad 
laboral, al no contar con un trabajo que permita cubrir 
sus necesidades, se ven forzados a salir a las calles a 
conseguir su sustento. La informalidad evita costos e 
impuestos relacionados con el comercio, tales como 
licencia, pago de local, contratos de trabajo etc.; en 
los trabajadores se refleja una ausencia de estabilidad 
laboral y para los consumidores falta de garantía y 
seguridad del producto adquirido, contribuyendo con 
ello a la pobreza y explotación.

METODOLOGÍA

La metodología del presente artículo es de revisión bi-
bliográfica sistemática de carácter descriptiva, enfo-
cada a recolectar, comparar y analizar artículos acadé-
micos que estén relacionados con la informalidad y su 
incidencia con la emergencia sanitaria en el Perú, para 
ello se recurrió a diferentes bases de datos académicos 
como Ebsco, Redalyc, Scielo, DOAJ, Latindex, Eric, Dial-
net, REDIB, entre otros.

Para el análisis de los documentos relacionados con el 
objeto de estudio, se establecieron categorías, las cua-
les fueron de utilidad para la sistematización de la in-
formación obtenida. El proceso de revisión se realizó en 
una primera etapa a través del uso de los descriptores 
o palabras clave que estableció el grupo investigador, 
la misma que fue mejorándose paulatinamente con el 
uso de los operadores booleanos. La siguiente etapa 
consistió en la revisión y clasificación de la información 
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obtenida, para ello se recurrieron a cuadros auxiliares 
que nos permitieron extraer las ideas más saltantes de 
las diferentes fuentes consultadas permitiéndonos lo-
grar compactar el conocimiento fragmentado que surte 
del trabajo de revisión, evaluación, comparación de las 
fuentes, y tendencias entre los investigadores, tal como 
lo estableció  (Hernández y Mendoza, 2018; Bernal, 
2013).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La pandemia ha descubierto la ineficiencia de las políticas 
públicas, exponiendo a la población a las más terribles 
condiciones de salud y a la necesidad de buscar ingresos 
que les permitan subsistir, facilitando su contagio, 
proliferación y muerte. La necesidad de las personas 
a superado las medidas de aislamiento y bioseguridad 
establecidas, por las autoridades competentes, 
poniendo de manifiesto que el coronavirus ha sido 
el origen de la más grande crisis económica, laboral y 
sanitaria de los últimos tiempos, evidenciando fuertes 
fallas estructurales de la economía, las instituciones, 
y de la sociedad en su conjunto, que dibuja de cuerpo 
entero los grandes problemas del país entre ellas la 
informalidad, una informalidad económica y laboral, que 
inclusive antes de la llegada del virus ya comprometía 
al 73% de la fuerza laboral del país, y ahora pude estar 
oscilando alrededor del 90%.

La informalidad es una opción frente al desempleo, a los 
desequilibrios del mercado de trabajo, su tratamiento 
no se restringe a la creación de más empleo formal, sino 
que está relacionado a las estrategias para controlar 
y combatir sus dimensiones actuales (Samaniego 
2008). Torresano (2014) señaló que las personas se 
ven motivados a desarrollar esta actividad a razón del 
sustento familiar, falta de educación y conocimiento 
sobre aspectos requeridos para formalizarse. 
Igualmente, Sánchez y Chafloque (2019) indicaron 
que el trabajo informal es el resultado de condiciones 
difíciles, sean estas económicas y sociales por las 
que atraviesa la población, obligándolos a considerar 
al comercio informal como una alternativa ante los 
problemas económicos.

El comercio ambulatorio ha existido desde hace muchas 
décadas, lejos de disminuir ha aumentado con el pasar 
del tiempo, y más durante la emergencia sanitaria y la 
crisis política y económica por la que viene atravesando 
el país, siendo, los trabajadores informales los más 
afectados por las medidas sanitarias adoptadas por el 
gobierno, entonces coincidimos en establecer, que la 
informalidad es un mal antiguo con orígenes diversos 
que van desde la falta de oportunidad y necesidad, 
sin embargo, es innegable que la pandemia ha sido un 
aliciente para que el Perú saque a relucir la composición 
mísera de su estructura ejecutiva y parlamentaria. 

El desempleo a causa del covid-19, según la OIT, 
representa uno de los mayores obstáculos para el 
progreso del país, trayendo desesperanza entre los 
que aún combaten con los estragos de las pérdidas 
humanas, e intentan adaptarse a las nuevas 
condiciones de vida. Chemes (2018) manifestó que 
la informalidad surge por criterios de supervivencia, 
resultado del excedente de la mano de obra, los trabajos 
más beneficiosos resultan ser escasos. Portes, Castells 
y Benton (1989) establecieron que la informalidad 
es producto de la descentralización productiva, las 
empresas afrontan una economía inestable, debiendo 
acudir a producción más flexible, con menor costo de 
producción y el alto costo de la formalidad tal como lo 
indica  De Soto (1986) al afirmar que  la legalidad es 
un privilegio al que solo pueden acceder personas con 
poder político y económico alto, el pueblo no tiene otro 
medio que la informalidad, siendo una puerta de salida 
del subdesarrollo, dando como resultado la competencia 
desleal hacia las empresas formales; los costos de estar 
acorde con el marco legal son mayores a los beneficios 
e involucra largos y costosos procesos de formalización 
como lo indicara Loayza (2008) quién sostuvo que la 
informalidad se da cuando los costos de formalización 
de un país son superiores a los beneficios que ocasiona.
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CONCLUSIONES

La economía informal se genera al margen de la ley, 
siendo su principal característica la producción a menor 
escala, acompañada de la evasión de obligaciones 
tributarias, fiscales y sanitarias que tiene su origen 
en los altos costos de la formalidad, ineficiencia de las 
políticas públicas, burocracia e incapacidad del estado 
para afrontar el problema. 

Los recursos y el tiempo necesarios para la formalización 
constituyen la principal limitante, considerándolo 
oneroso y engorroso. Se debe asegurar que los 
comerciantes cuenten con un marco legal simple y claro, 
desde su formación hasta su posible salida del mercado, 
en contraprestación el Estado será retribuido con el 
cumplimiento y pago de las obligaciones tributarias.

La informalidad se ha visto incrementada notoriamente 
a causa de la pandemia; poniendo de manifiesto la 
ineficiencia de las políticas públicas del Perú, exponiendo 
a la población a las más terribles condiciones de salud 
y a la necesidad de buscar ingresos que les permitan 
subsistir en un contexto hostil. La exposición de la 
población a la realización de actividades informales 
ha favorecido al contagio del Covid-19, la necesidad de 
las personas a superado las medidas de aislamiento y 
bioseguridad establecidas por el Estado.

Es prioritario que el Perú diseñe estrategias de 
gestión pública que permitan controlar la incidencia 
de la informalidad, contemplando un análisis sobre la 
accesibilidad y costos de la formalidad, promoción de 
oportunidades y financiamiento para los trabajadores 
que se han visto afectados durante la pandemia.
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