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Resumen 

 

El presente estudio tuvo como objetivo general, analizar los factores que generan 

la informalidad laboral. A partir, de una revisión sistemática de la informalidad 

laboral, de las cuales fueron estudiados 131 artículos científicos y se realizaron 

la inclusión, exclusión y sesgo para la selección de estudio para realizar   la 

revisión de literatura de la investigación y justifica con factores de las cueles son: 

la precarización y la necesidad laboral, el exceso de normas y leyes, el 

crecimiento del desempleo, las migraciones y la escolaridad. Como conclusión 

general los resultados determinan que el análisis de la informalidad laboral es 

ocasionado por varios factores según la realidad del país, como las migraciones, 

desempleo, necesidad económica, desigualdad social, escolaridad, etc. Así 

mismo, los trabajadores en sector informal no tienen respaldo por parte del 

estado, esto sucede principalmente en los países de tercer mundo como en 

Latinoamérica. 

 

Palabras claves: informalidad, desempleo, la escolaridad. 
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Abstract 

 

The general objective of this study was to analyze the factors that generate labor 

informality. Based on a systematic review of labor informality, 131 scientific 

articles were studied and inclusion, exclusion and bias were made for the 

selection of studies to carry out the review of the research literature and justify 

with factors of the causes are: precarization and labor need, excess of norms and 

laws, growth of unemployment, migrations and schooling. As a general 

conclusion, the results determine that the analysis of labor informality is caused 

by several factors according to the reality of the country, such as migrations, 

unemployment, economic need, social inequality, schooling, etc. Likewise, 

workers in the informal sector have no support from the state, which is mainly the 

case in third world countries such as Latin America. 

 

Keywords: informality, unemployment, schooling. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Para la elaboración del primer párrafo, fue fundamental comprender los factores 

que generan una informalidad laboral, plasmada en la explicación objetiva de la 

variable del estudio ya que, la variable informalidad laboral fue explicada para 

dar a conocer y visualizada de diferentes puntos de vista. Así mismo los factores 

fueron esclarecidos el desarrollo de la investigación, todas las informaciones 

fueron extraídas de los artículos científicos indizadas. Seguidamente se 

desarrolló el problema general en términos afirmativos y los objetivos también 

son clarificados de manera afirmativa.  

La informalidad laboral es fundamental constituyente en el oficio no 

reguladas y estas integran aquellos trabajos legítimos de recursos y servicios 

que se ocultan por propia voluntad del estado para no ejecutar las 

responsabilidades y normativas legales (Gallego, Muñoz y García, 2018, p.11); 

de igual modo, la informalidad es un comienzo que se ha visto relacionada con 

la carencia, la exclusión social, seguridad social, calidad de vida, infracción de 

normas laborales, rendimiento, entre otras (Ramírez, Ávila y Arias, 2015, p.11); 

así mismo, la informalidad está asociada con trabajos inseguro, que exigen un 

poco mano de obra, que son laborados en organizaciones pymes e incluso 

independientes (Carvajal, Cárdenas y Estrada, 2017, p.55); por otro lado, la 

informalidad en la administración de las organizaciones es una problemática 

general en los países de América Latina, en peculiar en las empresas chicas y 

las microempresas (Vílches, Rojas y Huapaya, 2019, p.27). 

En Latinoamérica, Brasil y Colombia tienen la significativa fortaleza de 

trabajo en ocupaciones informales, con 37,4 millones que equivale a 49% del 

ímpetu de ocupación y 9,7 millones equivalente a 54% de la fortaleza de plaza 

de trabajadores en este tipo de oficios (Gallego, et al. 2018, p.11); así mismo, los 

individuos que se localizan en el reglamento subsidiario de salud, un 44,4% más 

de posibilidad de pertenecer a sector informal dentro de la plaza de trabajo 

(Ramírez, et al. 2015, p.18); también, la circunstancia de los subempleados no 

es distinto de la de los colaboradores informales. Cerca del 49% de los 

subempleados del acueducto metropolitano de Bucaramanga laboran por 

iniciativa propia (Carvajal, et al., 2017, p.55); de igual modo, para poner esto en 

perspectiva, las Pymes en Perú producen el 21,6% del Producto Interno Bruto; 
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sin bien, solo el 17% de ellos están formalizados, en tanto que el 83% sobrante 

trabaja sumergido dentro del comercio inconsecuente (Vílches, et al. 2019, p.2). 

La precariedad del trabajo, es la ocupación con sueldo como un tiempo 

definido vinculado con la correlación laboral afectadas por la obligación de la 

fuerza de trabajo, el excesivo horas de laboradas, la falta de normativas legales, 

etc. (Martínez, Marroquín y Ríos, 2019, p.114); igualmente, la precarización de 

la disposición de ocupación ha sido integrado los últimos años a la economía 

informal, cuya relación son las normas legales y aparatado de las vinculaciones 

laborales que domaron la economía laboral (Delfine, 2016, p.56); del mismo 

modo, en poblaciones con más área en líneas de transportes y carencia de 

empleos, las mujeres moto taxistas en Barranquilla confrontan los papeles 

convencionales de la clase para desempeñar este trabajo que se traslada de sus 

zonas y probables a zonas alejadas (Buchely y Castro, 2019, p.28). 

En México la mayor parte de la población son habitantes de clase media 

y pobre, de acuerdo al informe multidimensional en el año 2016 la pobreza 

registra el 43.6% y en situación pobreza extrema 7.6% (Martínez, Marroquín y 

Ríos, 2019, p.123); de igual modo, en Argentina se originó una baja fundamental 

en el trabajo precario, explayándose de 44% en 2003 a 28% en 2013. Sin 

embargo, se puede observar en algunas zonas el trabajo precario se sostiene 

(Delfine, 2016, p.65); también, las mototaxistas se edifican como mamas al 

volante, ya que realizan recorridos distintivos de escolares o son especialistas 

en féminas con tacos y cuidadas (Buchely y Castro. 2019, p.39). 

La obligación de las personas sin empleo es ocasionar ingresos 

personales, este motivo está ligada con utilidades de varias condiciones, como 

factores independientes de la generación en la economía informal (Sandoval, 

2014, p.18); del mismo modo, en los últimos años del siglo veinte ha generado 

un aumento en la elasticidad laboral, falta de trabajo, lo que ha generado la 

afirmación de la posibilidad pertenecer al sector informal para generar ganancia 

y solucionar temporalmente para cubrir sus necesidades (Castro, 2014; Mejía, 

2018, p.126); así mismo, la modernización de las relaciones laborales 

sinaloenses recayó en la informalidad y el autoempleo, el ejidatario apareció 

como un trabajador por cuenta propia, al igual que los comerciantes detallistas 

de barrio, comerciantes ambulantes, etc. (Ibarra, 1997; Sánchez, 2018, p.109). 

La falta de trabajo para la informalidad es uno de las causas que 
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establecen la dimensión de escasez de empleo, igualmente se puede 

responsabilizarse que la velocidad de aumento del desempleo en el largo periodo 

determina la magnitud de la informalidad (Sandoval, 2014, p.27); del mismo 

modo, las organizaciones no ofrecen la capacidad de trabajo dignas, ni 

merecedora para el colaborador de este grupo; por otro lado, el contexto de 

ocupación se precariza; visualizándose la carencia de amparo social, retribución 

baja y discrepancia frente a los colaboradores formales (Mejía, 2018, p.126); de 

igual modo, el testimonio presentado menciona, que un estudiante de 

preparatoria, sale a vender con sus hermanas para ayudarse el pago de la 

escuela, entre la semana busco ropa, juguetes, tenis, zapatos (Sánchez, 2018, 

p.116). 

El factor del exceso de normas y leyes las empresas como los 

trabajadores suelen operar en el sector no estructurado para evitar las 

engorrosas reglamentaciones y los impuestos, hay costos como la falta de 

acceso al sistema judicial y jurídico y a los mercados financieros (Granda y 

Huamán, 2020, p.204); así mismo, no existe una definición clara de informalidad, 

los economistas asocian este término con varios aspectos, en la mayoría de los 

casos, denotan algo negativo, como: trabajadores desprotegidos que no se 

benefician de la seguridad social, exceso de reglamentación, etc. (Marinescu y 

Mircioi, 2018, p.57); de igual modo, las decisiones laborales se consideran 

determinadas por factores tanto de la oferta y la demanda, aunque los individuos 

tienen la oportunidad de elegir el trabajo que desean realizar, existen 

restricciones que corresponden a las limitaciones impuestas por el mercado 

laboral (García y Badillo, 2018, p.761); también, esto se observa en Perú, puesto 

que el sector informal aparece cuando el valor de escribirse al marco legítimo y 

normativo son excesivos a la utilidad que ello conlleva, en dicho país es 

ocasionado de la conjunción de mal manejo de los servicios públicos (Loayza, 

2008; Castro, Ramírez y Serna, 2018, p.147). 

Un empresario formal, debe pagar un costo de creación de su empresa, 

además, contrata cada unidad de trabajo a un salario y paga tasas de impuestos 

y un empresario que opera en el sector informal, en cambio, debe pagar un 

salario por unidad de trabajo y no paga impuestos (Granda, Huamán, 2020, 

p.208); así mismo, los trabajadores informales están desprotegidos socialmente 

ya que no se benefician de la seguridad social, ya sea por baja productividad, 
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evasión fiscal, etc. (Marinescu y Mircioi, 2018, p.57); también, el mercado no 

estructurado proporciona entre el 50% y el 70% de los empleos y es responsable 

de entre el 25% y el 40% de la producción total, mientras que los desempleados 

representan alrededor del 7% de la fuerza de trabajo (García, badillo, 2018, 

p.761); de igual modo, en Perú la economía informal es producto de la 

composición de malos manejos de las autoridades y exceso de leyes que fatiga 

a las organizaciones formales (Loayza, 2008; Castro, et al. 2018, p.147). 

Es notable la correlación contraria entre el nivel educativo y la 

informalidad, lo que es coherente con el supuesto de un nivel educativo más alto 

y menos informal, elemento importante para combatirla (Brandt, 2011; Robles y 

Ramírez, 2019, p.188); Así mismo, la escolaridad, comparado con las personas 

con estudios universitarios. Se observa que esta manifiesta un resultado 

negativo y fundamental sobre la economía informal (Gallego, et al., 2017, p.25); 

de igual manera, estos últimos años en Sudamérica la formación académica es 

con mayor nivel educativo para minimizar la informalidad (Levy y Székely, 2016, 

p.504); por lo tanto, los estudios muestran que los colaboradores tienen menos 

posibilidades de trasladarse del sector formal a la informal a grado que 

acreciente la escolaridad (Vega, 2017, p.86). 

Se estima que la mayor parte de la población informal de la Zona 

Metropolitana del Valle de México, alrededor de un millon trescientos sesenta y 

dos mil ochocientas sesenta personas, tiene un nivel de educación secundaria, 

seguido de los individuos con preparatoria alrededor de un millon quinientos tres 

mil trescientas cincuenta y uno personas (Robles y Ramírez, 2019, p.188); así 

mismo, un acrecentamiento de 10% de la conformidad de poblamiento con 

estudios universitarios lleva a una disminución en las proporciones de 

informalidad de 6,1%. Este efecto expresa que los trabajadores es un factor 

importante en minimizar el nivel de la informalidad (Gallego, et al., 2017, p.25); 

de igual modo, en el año 2012, en México los colaboradores con estudio superior 

declararon un aproximadamente el 31%, en el sector informal logrando a un 

promedio de los que alcanzaron a la educación media superior. Así mismo, el 

60% de los empleados tienen únicamente el nivel primario o educación 

secundaria (Levy y Székely, 2016, p.515); también, el promedio, de los 

trabajadores que pasaron al empleo asalariado informal y al empleo por cuenta 

propia son personas que completaron seis y siete años de estudios, 
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respectivamente (Vega, 2017, p.86). 

Las migraciones internas e internacionales las cuales generan una 

economía informal en serie, la comunidad que se sienta de modo informal en el 

espectro ciudadano, se incluye de forma informal en la economía (Sethuraman, 

1981; Porras, 2018, p.354); así mismo, la correlación entre migraciones de 

américa latina y ingreso a la vivienda ha recobrado una interesante fuerza en el 

campo de la investigación migratorios interna (Magliano y Pirissinotti, 2019, 

p.13); de igual modo, hay grupos de personas más indefensos a la carencia que 

son los inmigrantes, sin empleo de larga permanencia y trabajador poco 

calificados, igualmente es verdad que la susceptibilidad social está creciendo 

apresuradamente hacia nuevos grados de la economía (Porras y Climent, 2018, 

p.539); así mismo, las prácticas y modalidades de trabajo comunitario que 

mujeres y hombres migrantes despliegan en pos de asegurar la reproducción de 

la vida cotidiana, sobre todo quienes viven en barrios de relegación urbana 

(Magliano, 2019, /sn/). 

En Colombia se ha visto la migración forzada interna de la población 

dejando su localidad o trabajos económicas rutinarios, su certeza o libertad 

personal han sido manipuladas o se encuentran intimidados (Porras, 2018, 

p.355); así mismo, en Argentina, cuatro de cada diez individuos de origen en el 

Perú sufren algún tipo de problema; circunstancia que solo perjudica a alrededor 

de uno de cada diez individuos del total de la población una porción de migrantes 

de procedencia aproximadamente tres de cada diez viven en poblaciones 

informales (Magliano y Perissinotti, 2019, p.13); de igual modo, las migraciones 

son causados por la pérdida de sus empleos, hogares con dificultades para 

pagar sus deudas, es todo ello que conlleva a migrar hacia otros lugares. (Porras, 

y Climent, 2018, p.539); del mismo modo, en la localidad de Córdoba, Argentina 

son habitados principalmente por población migrante de origen peruano que 

arribó a la ciudad en el transcurso de las últimas dos décadas (Magliano, 2019, 

/sn/). 

La informalidad se observa de varias perspectivas, como son: los 

ambulantes, carpinteros, electricistas, artesanos, etc. Las cuales se observa que 

existe una cierta cantidad de trabajadores que buscan las oportunidades en 

estos lugares. Por lo que el problema general se busca indentificar los factores 

que generan la informalidad laboral.  
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En este parte del trabajo se presentó las justificaciones, visto que; es el 

informe donde se detalla las razones del estudio de dicho trabajo. La 

investigación se justifica teóricamente; ya que, tiene el propósito de contribuir 

con la información recaudada sobre el tema y ayudar como antecedente para 

nuevas investigaciones que se realicen sobre los factores de la informalidad y 

puedan establecer estrategias para mejorar dicha situación (Escobar y Badillo, 

2020, p.25); así mismo, la justificación teórica expone y analizan las teorías. Es 

decir, las conceptualizaciones, los trabajos previos y los antecedentes en general 

que se consideren valiosos para la investigación (Hernández, 2017, /sn/). La 

investigación tiene el propósito de contribuir en brindar informaciones 

recaudadas sobre el tema y ayudar como antecedente para nuevas 

investigaciones que se realicen sobre los factores que generan la informalidad 

laboral y puedan establecer nuevas estrategias para mejorar la dicha situación.    

El estudio posee una justificación metodológica ya que, es una 

investigación que realiza o propone nuevos métodos y estrategias para crear el 

entendimiento legal y transparente (Escobar y Badillo, 2020, p.27); de igual 

modo, la justificación busca determinar la relación que existe entre de las 

variables (Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez, 2014, p.165). La investigación 

tiene el propósito de colaborar y ser referencia para reforzar la elaboración de la 

investigación e igualmente para inspirar a interesados en investigar trabajos 

similares al presente estudio, de este modo quedará como un instrumento de 

medición el cuestionario que se ha realizado, por ello todo lo recaudado servirá 

como un aporte de la investigación científica.  

La justificación social, tiene el propósito de determinar los problemas 

sociales que ocasionan a grupo o a una población especifico (Ñaupas, et al. 

2014, p.165); de la misma manera, las justificaciones deben ser respondidas de 

manera satisfactoria de las trascendencias de la sociedad, los beneficios de los 

resultados de la investigación, en resumen, el alcance o proyección social que 

obtendrá (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.40). Con el estudio se 

desea resolver las problemáticas de las causales y resultados que ocasiona la 

informalidad del trabajo, ya que esta investigación beneficiará a los 

emprendedores, así como también a los paises en el incremento del producto 

bruto interno.  

El objetivo de la investigación muestra el logro que se quiere alcanzar a 
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través del estudio y análisis antes de comenzar, con ello permite guiar e 

igualmente medir el resultado. Un objetivo general manifiesta el fin de precisar el 

estudio en relación específico con el planteamiento del problema para alcanzar 

este fin se puede segmentar, en tres o más objetivos específicos (Escobar y 

Badillo, 2020, p.24). los objetivos de la investigación se presentaron de la 

siguiente manera: (a) Analizar los factores que generan la informalidad laboral. 

(b); La precarización y la necesidad laboral es un factor que genera la 

informalidad laboral; (c) El crecimiento del desempleo es un factor que genera la 

informalidad laboral; (d) Exceso de normas y leyes aplicadas a la actividad 

económica es un factor que genera la informalidad laboral; (e) La escolaridad es 

un factor que genera la informalidad laboral; (f) Las migraciones es un factor que 

genera la informalidad laboral. 
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II. MARCO TEÓRICO 
 

Desde otro punto de vista es suma importante referirse a los antecedentes 

mediante los artículos científicos. Magliano y Perissinotti (2020) El estudio tuvo 

como objetivo examinar exhaustivamente la reseña histórica de un conjunto de 

problemas del ingreso a las poblaciones por parte de migrantes sudamericanos, 

en particular de los países como: Bolivia, Paraguay y Perú, en la Argentina 

reciente. La metodología des estudio fue cualitativa y una recopilación de aportes 

teóricos. En conclusión, tuvo que la presencia de los migrantes es a causa de 

los efectos del pensamiento del estado como una discriminación o una inclusión 

diferencias y se manifiesta en diferentes trayectorias laborales, educativas 

políticas y espaciales. Para le elaboración de próximo estudio se recomendó que 

es un tema muy esencial para determinar la informada.   

Según, Ramírez (2019) El objetivo del estudio tuvo como la funcionalidad 

de binomio de las próximas características: las distintas perspectivas sobre la 

informalidad, la finalidad de la visión sobre el trabajo, la encuesta nacional de 

trabajo y empleo de México, el rol de la colectividad económica de las viviendas 

y la disparidad y la demanda laboral. El estudio realizó con la recolección de 

información sobre la investigación de Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

- Instituto Nacional de Estadística y Geografía del año 2018. Concluyó que las 

características de la demanda del empleo, se denomina que el 57% de los 

habitantes son informales y el 50% de la comunidad Mexicana tiene un salario 

menor de la línea de su placidez. Recomendó que los próximos estudios son 

aplicables.  

Según, Ormaza, Solís, Ochoa y Quevedo (2019) El estudio tuvo propósito 

del estudio efectuar un acontecimiento desde un punto de vista descriptiva del 

comerciante informal convertido en una causa de fragmentación de demanda de 

empleo urbano de los colaboradores de este rubro. Como método de la 

investigación fue de enfoque mixto con el objetivo de cumplir con la meta del 

estudio. Concluyó que la informalidad laboral en la ciudad de Azogues se genera 

por decisiones propias y de la familia, ya que la mayoría de los comerciantes 

informales tienen un solo trabajador o en otros casos reciben ayuda familiares. 

El estudio tuvó comorecomendación que los próximos estudios deben ser 

analizado con más profundidad de las características de la informalidad laboral 
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de los ambulantes.  

Según, Buchely y Castro (2019) El estudio tuvo como propósito 

transformar el punto de vista de los investigadores de clase y ciudad en general, 

a través de una visión itinerante de los estudios de transporte. La metodología 

del estudio fue realizar entrevista a mujeres moto taxistas en Barranquilla. En 

conclusión, las mujeres moto taxistas afrontan es comprendido aquí como una 

casualidad de intriga subterránea de las alternativas frente a la supremacía, que, 

tras proceder hegemonía, hace muy dificultosa la firmeza pública y directa. La 

investigación dispuso como recomendación que en futuras investigaciones se 

deben explorar para un análisis especifica de los tres movimientos. 

Según, Porras y Rodríguez (2019) La investigación tuvo como objetivo 

analizar las configuraciones de arreglar los trabajos provechosos y reproductivas 

de los vendedores ambulantes en la ciudad de Bogotá. Como metodología del 

estudio realizo una descripción cualitativa, así mismo entrevistas 

semiestructuras a los comerciantes de las calles que tengan hijos entre los cinco 

años de edad. Como conclusión los comerciantes en sector ambulatorio del sexo 

femenino permanecerán tomando la carga de relacionado con su ocupación 

productivo y reproductivo en diferencia de circunstancia frente al sexo masculino 

a falta o carencia de parte del estado. La investigación recomendó que en los 

próximos estudios deben ser más analizados el derecho laboral.  

Según, Castillo y García (2018) Como objetivo de la investigación 

presentó examinar las causas que generan la falta de trabajo en los jóvenes de 

Colombia, y en peculiar la labor de la escolaridad en este acontecimiento. Como 

metodología realizó una revisión literatura sobre el desempleo de los jóvenes de 

la cuidad de Colombia y también con un análisis descriptivo. Concluyó que las 

consecuencias de este análisis planean un reto para la administración pública 

sobre los efectos de la educación. Recomendo que en futura línea de 

investigación se puede estudiar las causas de la escolaridad en el primer trabajo, 

y los regímenes que genera el estado sobre la procreación de talentos blandas 

en colaboradores formales e informales y su resultado en la plaza de empleo. 

Según, Porras (2018) Como objetivo la investigación tuvo que encontrar 

el principio de la informalidad laboral a razón de la precarización y carencia del 

trabajo. Como metodología se realizó entrevistas semiestructuradas con 

cuestiones abiertas y cerradas para lograr un informe más profundo. Como 
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conclusión, mencionó que la migración interna es una de los factores de generan 

la informalidad laboral, ya sea de modo directa o indirecta. la investigación 

recomendó que las variables del estudio es un aporte muy esencial y determina 

que las migraciones internas es un factor para la economía informal.  

Según, Porras y Climent (2018) El estudio presentó como propósito del 

estudio analizar el marco en el que opera el mercado laboral informal y las 

implicaciones sociales de este mercado mediante la realización de un estudio de 

caso de recicladores de chatarra subsahariana - chatarreros - en la ciudad de 

Barcelona. Como metodología del estudio comparó y contrastó las conclusiones 

teóricas extraídas de la literatura sobre el trabajo informal y las condiciones 

sociales. Concluyó que el sector del trabajo es una plaza limitado en donde solo 

las tareas legítimas consiguen el reconocimiento formal, mientras que los 

informales", permanecen invisibles. Recomendo que en las próximas 

investigaciones debe explicar por varias teorías causales para el concepto de 

trabajo informal.  

 Según, Magliano (2019) El estudio presentó como objetivo examinar 

sobre los modos de organización del trabajo comunitario en barrios de relegación 

urbana de la ciudad de Córdoba (Argentina). Como metodología del estudio 

describrió las perspectivas teóricas sobre la autonomía de las migraciones 

peruanos. Concluyó que el trabajo se expuso la centralidad del trabajo 

comunitario en la reproducción y sostenibilidad de la vida en contextos de 

relegación urbana, donde reside un amplio conjunto de la población migrante 

peruano. El estudio tuvo como recomendación que el estudio es muy 

fundamental que las migraciones es un factor creciente de la informalidad.  

Según, Castro, Ramírez y Serna (2018) El estudio presentó como objetivo 

del estudio definir la economía informal de los comerciantes ambulantes y 

ubicados en el sitio público del centro de Villavicencio (Colombia) durante el año 

2016. Como metodología del estudio realizó un levantamiento cartográfico de los 

vendedores informales, además, se realizó una observación participativa y 

entrevistas semiestructuradas. Se concluyó que la informalidad en la plaza 

público exhibe patrones principales que se duplica en el espacio urbano. De igual 

modo, se recomendó una investigación de forma integral, de tal modo que se 

trate de confrontar las posiciones de todos los factores sobre el tema. 

Según, Sánchez (2018) El estudio tuvo como objetivo determinar las 
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formas de organización laboral que sobrelleva a la capacidad de precarización 

de colaboradores informales de Culiacán, al noroeste de México. Como 

metodología del estudio realizó de corte transversal y de enfoque cualitativo y 

entrevistas semiestructuradas a trabajadores informales de forma aleatoria. 

Concluyó que el comercio ambulante informal es un campo social en donde 

confluyen relaciones sociales, familiares y laborales propias de la pobreza 

urbana. Recomendó que se debe realizar estrategias de inserción- integración 

en trabajos atípicos en la que se intercambian los diferentes tipos de capital 

económico, cultural, social. 

Según, Fajardo, Hernández, González y Torres (2018) Como objetivo del 

estudio tuvo definir y detallar la apreciación de la exposición de los trabajadores 

del sector informal de las ocupaciones públicas de demanda de la ciudad de 

Bogotá, Colombia. Como metodología del estudio fue descriptivo transversal y 

se empleó un cuestionario a los colaboradores informales en las plazas de la 

ciudad. Concluyó que la mayoridad de las personas que trabajan en el sector 

informal en las plazas son individuos adultos mayores, numeroso de ellas tienen 

el grado académico escaso o no cuentan con estudio. Se recomendó, realizar un 

cotejo más amplio con resultados de producto para encontrar estudios 

relacionados con las condiciones de salud y trabajo.  

Según, Mejía (2018) Este artículo tuvo como objetivo examinar el 

progreso que ha surgido la ciudad de Medellín en la estructuración de una 

economía de comercio informal. Como metodología del estudio realizó una 

revisión de literatura de una recopilación histórica de las causas generales, 

vinculado su señal con la disposición del comercio informal. Concluyó que las 

ventas ambulatorias se mostraron como una elección para un numeroso de 

habitantes de Colombia, en el grado que el 50% de los habitantes de la ciudad 

se localizan en el sector de comercio, que a su vez manifiesta una economía 

informal de 40%. La investigación tuvo cono recomendación que para reducir la 

informalidad se debe analizar los empleos de innovación.  

Según, Rojas (2016) El estudio presentó como objetivo del trabajo 

demostrar los retos para el crecimiento incluyente en Paraguay, examinando el 

comportamiento de la economía paraguaya y su consecuencia en la plaza de 

trabajo. Como método del estudio realizó una revisión de las bases de datos del 

de distintas entidades públicas. Concluyó que el desarrollo en Paraguay no 
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asegura las situaciones laborales e índices de empleo inclusivos. Recomendó 

que en los próximos estudios se debe analizar los niveles de subempleo, 

desempleo, empleo informal.  la cobertura de seguridad social y los ingresos 

laborales.  

Según, Ferreira y Stampa (2016) El artículo tuvo como objetivo abordar 

aspectos del mundo de trabajo, así como el desempleo específicamente, de la 

experiencia laboral de los comerciantes ambulantes de los trenes de la Región 

Metropolitana de Río de Janeiro. Como metodología del estudio realizó un 

estudio observacional con un carácter demográfico, así mismo una recopilación 

de evidencias históricas. Concluyó que los ambulantes están involucrados en la 

lucha diaria para satisfacer sus propias necesidades vitales y las de sus familias, 

y es difícil recorrer caminos más allá de la supervivencia.  

Según, Cervantes (2015) El estudio presentó como objetivo de la 

investigación demostrar que el análisis presentado tiende a expandir las 

carencias del trabajo informal en México. Para la metodología del trabajo se 

empleó la información de la encuesta nacional de 1995-2004, encuesta nacional 

de ocupación y empleo de los años 2005-2011 y del instituto nacional de 

estadística y geografía del año 2014. En conclusión, fue demostrado que es 

posible declarar con las informaciones estadísticas la legitimidad de aclarar la 

efectividad del mercado desde los estudios de la heterogeneidad. Se recomienda 

en las próximas investigaciones indagar, manifestar y enmarcar la problemática 

de la investigación en las revisiones teóricos de aclaración, sean estas 

económicas y legislación laboral.  

Con respecto al marco teórico de este presente estudio se determina la 

informalidad laboral con sus respectivos factores, los cuales fueron estudiados 

por diferentes autores como un estudio fundamental, ya que en los últimos años 

se contempla como una característica propia de la economía. 

La informalidad laboral empezó a ser estudiado por la organización 

internacional del trabajo como un hecho fundamental a partir de los años setenta, 

se enfocó en analizar y aclarar los factores y sus consecuencias, por lo tanto, 

varios de sus estudios se consideran aceptadas, la informalidad se define  como 

una correlación laboral no sometido a las regulaciones laborales y fiscal, y en 

resultado el individuo no tiene acceso a la rentabilidad social ni protección de 

algunos derechos laborales relacionados al trabajo (Organización internacional 
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del trabajo, 2002; Garganta y Gasparini, 2015, p.101); así mismo, es 

particularmente problemática en las economías de bajos ingresos y medios y el 

sector no estructurado se caracteriza por una actividad económica con bajos 

niveles de productividad (por ejemplo, los vendedores ambulantes, los puestos 

de mercado y otras formas no reglamentadas de empleo por cuenta propia) 

(Yépez, 2019, p.1); de igual modo, son empleados por empresas no registradas 

y/o sin acceso a la consideración de la salud a través de la seguridad social y la 

autogestión informal empleados que dirigen empresas no registradas (Leyva y 

Urrutia, 2020, /sn/). 

El programa asignación universal por hijo en Argentina es una ventaja 

para crecimiento de la informalidad laboral, puesto que motiva a las personas 

que trabajan en sector formal experimenten la transición a la informalidad 

(Garganta y Gasparini, 2015, p.107); así mismo, la crisis productiva externa del 

sector formal tiene impacto negativo para la inversión interna del país, generando 

una apreciación del tipo de cambio. El resultado de la estabilidad comercial tiene 

un incremento para el consumo formal y la adquisición informal se vuelve barato 

(Yépez, 2019, p.259); de igual modo, la capacidad de brindar la cuenta del ciclo 

comercial, es un resultado positivo para los trabajadores formales, puesto que 

tienen más tiempo para su disfrute personal. Por otro lado, El choque de interés 

es perjudicial para el sector formal, ya que reduce la demanda intermediaria y 

requerimiento del personal de ambas partes, de tal modo tiene un impacto 

negativo para el empleo y se genera el incremento de la tasa de informalidad 

(Leyva y Urrutia, 2020, p.30).  

La precariedad laboral se manifiesta en un incremento de la flaqueza de 

los individuos a resultado de las correlaciones que precisa la perseverancia y su 

recorrido laboral (Cano, 1998; Martínez, Marroquín y Ríos, 2019, p.116); de igual 

modo, la precariedad del mercado de trabajo en México no manifiesta claramente 

su realidad, pues en el mismo se genera protocolos de heterogeneidad 

mesclados con un alta de economía informal, los cuales originan distintos grados 

de complacencia económica de las personas que trabajan (Cervantes, 2015, 

p.180); así mismo, la pobreza es el motivo de la aparición de la informalidad 

laboral, en los crecientes flujos de trabajadores y puestos de trabajo, registrados 

en los mercados laborales de las economías capitalistas, generan fuertes 

fricciones en el mercado laboral, que han hecho que la tasa natural de 
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desempleo aumente con el tiempo (Marinescu, 2018, p.373). 

La precariedad laboral tiene un impacto positivo hacia la pobreza, en otras 

palabras, cuando crece la precariedad también la pobreza y ello genera la 

informalidad laboral. Por otro lado, cuando un trabajador está asegurado tiene 

un resultado negativo y influí en minimiza la pobreza (Martínez, et al., 2019, 

p.127); así mismo, la precariedad laboral y la informalidad tienen un impacto 

negativo en la economía del sector formal e informal (Cervantes, 2015, p.185). 

La flexibilidad laboral tiene un impacto positivo en la reducción de la 

precarización laboral y en el amparo hacia los colaboradores, ya que se logra a 

través de varios factores que impactan de varias perspectivas en el mercado de 

trabajo de las cuales son; normas legales aplicadas a la realdad, reducción de la 

discrepancia y generar la protección de los colaboradores con el contrato de 

trabajo a plazo fijo, optimizar los servicios de trabajo, intercambio de la 

información con los representantes del estado con los trabajadores e incrementar 

la seguridad del colaborador y crear trabajos para ayudar las personas sin 

empleo (Marinescu, 2018, p.379). 

Las causas que han sido seleccionados como causantes de informalidad 

han sido la estructuración arbitraria y el exceso normativo laboral y por supuesto 

la carencia de trabajos en el mercado (Fajardo, Hernández, González y Torres, 

2018, p.152); por otro lado, el mercado informal proporciona entre el 50% y el 

70% de los empleos y es responsable de entre el 25% y el 40% de la producción 

total, mientras que los desempleados representan alrededor del 7% de la fuerza 

laboral (García y Badillo, 2018, p.761) este proceso de crecimiento económico 

se traduce como una mejora del bienestar de los hogares, como se refleja en el 

crecimiento del salario, en un importante descenso del desempleo (Alejo y 

Parada, 2016, p.145). 

La falta de oportunidad tiene un impacto negativo, ya que la población 

trabajadora se encuentra desprotegida, puesto que deben labor largas horas y 

la mayoría no cuentan con seguro social en sector informal (Fajardo, et al., 2018, 

p.154); así mismo, la mala calidad del trabajo tiene una ventaja en la elección 

del individuo, puesto que el trabajador elige formar en sector formal o informal 

(García y Badillo, 2018, p.761); igualmente, la desigualdad salarial o la 

diferenciación de los horarios genera un incremento en el desempleo laboral 

(Alejo y Parada, 2016, p.153).   
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El exceso de normas y leyes presentado para el desarrollo del país, es 

una de las consecuencias para la existencia de la informalidad la América Latina 

posee la mayor carga regulatoria las micro y pequeñas empresas formales y por 

supuesto esto encamina al aumento de los comercios informales (Ormaza, et al., 

2019, p.56); así mismo, la reglamentación laboral restrictiva limita el proceso de 

ajuste del capital humano en solución a las crisis. En el lado negativo, el sector 

informal suele mostrar una menor productividad (Portaand y Shleifer 2008; 

Alberola y Urrutia, 2020, p.1); de igual manera, la producción de viviendas. En 

Colombia, sólo el 35% de las viviendas se han desarrollado formalmente. Esto 

se debe a un exceso de papeleo y a la falta de transparencia del sistema 

tributario y de planificación (Mi vivienda, 2010; Posada y Moreno, 2017, p.346); 

igualmente, el primordial motivo de esta conducta está vinculado con los 

excesivos cobros de impuestos a la nómina producto de las leyes laborales 

generadas por el estado (Osorio y Copete 2016, p.128). 

Las políticas públicas tienen una relación positiva con el mercado laboral, 

debido a que tienen la responsabilidad de mejorar la igualdad para mejorar al 

acceso a más empleos y estrategias en beneficiar para las personas con 

necesidad económica (Ormaza, et al., 2019, p.67); así mismo, el exceso de 

normas laborales afecta de forma positivo en la crisis de mano de obra del sector 

formal. Por otro lado, el sector informal tiene una ventaja, sin embargo, tiene 

menos productividad (Alberola y Urrutia, 2020, p.1); igualmente, la fiscal laboral 

motiva a los trabajadores en pertenecer al sector informal, puesto que cada 

tiempo recauda los impuestos del sector formal para financiar los gastos del 

estado, mientras que el grupo informal puede evadir (Osorio y Copete 2016, 

p.128).  

La principal causa de la falta de trabajo en los jóvenes es la irregularidad 

de las competencias, la escolaridad y la abundancia de competidores existentes 

con la sub educación, y cada vez más con el deterioro en la educación 

conseguido por causa del desempleo de larga perduración (Organización 

internacional del trabajo, 2013; Castillo y Garcia, 2019, p.102); así mismo, los 

trabajadores asociados con el sector no estructurado tienden a presentar 

características distintas de las del sector estructurado. En particular, puede 

decirse que el sector informal tiende a concentrar a los colaboradores menos 

educados, más jóvenes y no blancos (Henrique, Cortez y Scalioni, 2014, p.6); de 
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igual forma, las ganancias del sexo masculino y de las personas con un bajo 

grado de educación padecen mayores carencias cuando acoge la informalidad, 

y mayores utilidades cuando la desisten (Becaria y Groisman, 2016, p.140). 

 En el año 2000-2012 México se posiciona como el segundo país con 

mejor rendimiento académico en la región, los países con más insuficiente en la 

comprobación los tiene Perú, Colombia, Argentina, Brasil, Costa Rica y Uruguay, 

todos lo mencionado con grados de informalidad laboral inferiores y con 

tendencia descendente a la comparación con México (Levy y Székely, 2016, 

p.517). 

La educación tiene un impacto positivo de contar con un empleo formal y 

minimizar la informalidad laboral (Castillo y Garcia, 2019, p.117); del mismo 

modo, la informalidad tiene una relación positiva con la educación, edad y estado 

civil de una persona (Henrique, et al, 2014, p.7); así mismo, los ingresos del sexo 

masculino y de los colaboradores con una educación precaria tienen menores 

ingresos económicas y optan abandonar la formalidad (Becaria y Groisman, 

2016, p.140); igualmente, en américa latina es muy importante la educación, ya 

que los últimos años la informalidad laborar se redujo a causa del incremento en 

la escolaridad (Levy y Székely, 2016, p.537); ademas, el perfil educativo es 

fundamental para laborar en sector público y privado (Rojas, 2016, p.31). 

 El incremento migratorio es acelerado y las brechas estructurales en la 

organización del ingreso se declaran en inseguridad como el acceso a la plaza 

de trabajo (Castro, Ramírez y Serna, 2018, p.143); de igual forma, los migrantes 

pueden elegir entre migrar a las zonas urbanas o quedarse en los sectores 

rurales. Si los que migran a los sectores urbanos buscan un empleo en el sector 

no agrícola. Por último, si los padres migrantes traen a sus hijos a las zonas 

urbanas, son los menos privilegiados. Por lo tanto, tanto la oferta laboral es 

diferente entre los residentes urbanos locales y los migrantes rurales-urbanos. 

(Li, 2017, p.2); igualmente, es probable que el migrante rural-urbano se convierta 

en un trabajador informal y viva en una vivienda informal (Posada y Moreno, 

2017, p.347); por esa razón, perjudica desfavorablemente el incremento del 

producto bruto interno per cápita, lo que podría causar una mayor falta de empleo 

urbano, al favorecer la migración interna hacia las ciudades. Esto, también, 

podría motivar la precarización del empleo total al fomentar el trabajo de los 

individuos en ocupaciones informales y de poca producción (Rojas, 2016, p.28). 
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Las migraciones afectan negativamente en la economía de un país 

generalmente cuando migran se posicionan como vendedores informales en los 

espacios públicos (Castro, et al, 2018, p.144); así mismo, de los migrantes afecta 

en la educación de los niños que trabajan en sector informal, puesto que tienen 

menos tiempo para asistir a sus escuelas o realizar sus trabajos (Li, 2017, p.2); 

del mismo modo, la migración genera la inseguridad en la economía y una 

competencia en el mercado laboral (Posada y Moreno, 2017, p.347); también, la 

migración afecta negativamente en el crecimiento de producto bruto interno del 

país. Además, impulsa la precarización laboral y generando actividades 

informales (Rojas, 2016, p.28). 
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III. METODOLOGÍA 
 

3.1 Tipo y diseño de investigación 

Las revisiones sistemáticas son las investigaciones secundarias que procuran 

argumentar una cuestión de los estudios para lo cual ejecutan indagación más 

profunda de las pruebas disponibles, las investigaciones que hayan 

argumentado a dicha pregunta del estudio y concluyen los resultados hallados 

en dichas indagaciones (Fernandez, Zafra, Goicochea, Peralta y Taype, 2019, 

p.58). La investigación cumple con todas las características del estudio, la 

finalidad de aplicar el método es encontrar una solución específica y sistemática 

y evitando sesgos en el proceso de selección así tener mejores resultados para 

poder sustraer conceptos y conclusiones a fin de tomar una mejor decisión.  

3.2. Protocolo y registro 

El protocolo de una revisión sistemática solicita dos pasos fundamentales, como 

en primer lugar será no contar con otro análisis idéntica a la que aspira alcanzar, 

con el propósito de reducir el tiempo y trabajo; una vez obtenido se desarrolla el 

protocolo que asegure la rigurosidad científica y suprima o disminuya los sesgos 

en el proceso de selección (Robledo, 2019, p.481). Así como mencionó el autor 

se realizó una búsqueda minuciosa de los artículos científicos sobre la variable 

informalidad laboral ya sean estudios cualitativos o cuantitativos para realizar la 

selección del estudio y la revisión de la literatura. La exploración de los artículos 

se realizó en las páginas confiables que puedan asegurar la solidez del estudio, 

por eso se procuraron en la página EBSCO, Scupos, Web of Sciencie, ProQuest 

y SciELO, los artículos investigados se aprobaron desde el año 2014 hacia 

adelante y que cuenten con el número de registro calificado como DOI: y ISSN: 

para así saber su existencia y poder realizar su búsqueda de cada uno de ellos.  
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Tabla 1.  

Protocolo y registro de la investigación. 

Base de 
datos 

resultados búsqueda de palabras clave y otros filtros 
aplicados 

Ebsco 2065 
Informalidad laboral, economía informal, labor 

informality, informalidad, migraciones, escolaridad, 
política y la informalidad, necesidad y precariedad. 

Scupos 3000 
Informalidad laboral, economía informal, labor 

informality, informalidad, migraciones, escolaridad, 
política y la informalidad, necesidad y precariedad. 

Web of 
Science 

600 
Informalidad laboral, economía informal, labor 

informality, informalidad, migraciones, escolaridad, 
política y la informalidad, necesidad y precariedad. 

ProquQuest 1500 
Informalidad laboral, economía informal, labor 

informality, informalidad, migraciones, escolaridad, 
política y la informalidad, necesidad y precariedad. 

Scielo 4000 
Informalidad laboral, economía informal, labor 

informality, informalidad, migraciones, escolaridad, 
política y la informalidad, necesidad y precariedad. 

 

3.3 Criterio de elegibilidad  

Para realizar el protocolo de la investigación es necesario revisar los criterios de 

inclusión y exclusión (Eupati, 2015). Es un fragmento muy fundamental el 

protocolo de la investigación. Si se establece apropiadamente los criterios de 

elegibilidad se incrementará la posibilidad de que el un estudio contenga 

resultados confiables. Los criterios para realizar la búsqueda de los artículos 

científicos para el dicho estudio, fueron de acuerdo a la guía de la universidad 

en distintos idiomas como español, portugués y primordialmente en inglés, 

puesto que existen más información para recaudar. Por otra parte, las 

investigaciones recaudadas fueron desde el año 2014 hacia adelante para tener 

una información más actualizada sobre la variable. De igual modo la selección 

de los artículos fue cualitativos para tener una extensa información teórica y 

poder llegar a fortalecer la parte teórica de la investigación y de método 

cuantitativo para ejecutar la matriz de evidencias alcanzando como logro 63 

cualitativa 68 cuantitativa.  

 

 

 



20 

 

 

Tabla 2. 

 Lista de palabras de claves 

Informalidad; Política pública, 

Subsidio; Mercado de trabajo,  

demanda de trabajo, oferta de 

trabajo, subempleo, empleo, 

mercado de trabajo, sector 

informal, zonas urbanas, ingresos, 

estadísticas del empleo, 

heterogeneidad, la informalidad 

como elección; la informalidad 

como exclusión Informalidad, 

movilidad laboral, problema de 

condiciones iniciales, dependencia 

del Estado, cuenta corriente; 

cambio estructural; países en 

desarrollo, innovación social, 

Innovación abierta, Formalización, 

Gobierno colaborativo. 

Transiciones, Asimetrías, Crisis e-

waste, sector informal, red de 

producción mundial, empleo, 

Regulación del mercado de trabajo, 

países de bajos ingresos, análisis 

de la regresión de los metales; 

Coronavirus del salario mínimo, 

economía informal; trabajo no 

declarado; evasión fiscal, política 

pública Covid-19, coronavirus, 

brote de enfermedades, mujeres, 

género; trabajo productivo; trabajo 

reproductivo; triple carga; 

Recaudación del IVA, 

Administrativa, Gran Recesión 

informalidad, ciclo comercial, 

pequeña economía abierta, 

creación de empleo, regulación 

laboral, crisis de los tipos de interés 

extranjeros, Mercados laborales 

segmentados; Impuestos sobre la 

nómina; Salario mínimo; Modelos 

dinámicos de ingresos, 

Actos de comercio,  

Dinámicas, De orden superior, 

ganancias, riesgo, Cuidado infantil, 

informal Cuidado infantil, formal 

Oferta de mano de obra, femenina 

Informal, empleo, desempleo, 

estructura industrial y cambio 

estructural, leyes laborales, 

Colombia necesidades 

insatisfechas, riesgo de exclusión, 

transporte. Formalidad e 

informalidad laboral, mercado de 

trabajo, pobreza trabajo digital, 

comercio informal, emprendimiento, 

trabajo infantil informal, nutrición, 

América Latina, pobreza 

Informalidad; Precarización laboral; 

Trabajo atípico.  mercado de 

trabajo, formalidad/informalidad 

laboral, flexiguridad, Trabajo, 

Trabajadores informales, Derecho a 

la salud, México Argentina; género; 

informalidad; migración peruana; 

relegación urbana; trabajo 

comunitario Informalidad, 

Estructura de clase, América Latina, 

Identidad de clase, mercado laboral 

argentino, formal, informal, 

employmen trabalho precário, 

informalidade, trabalhadores 

ambulantes, ferrovías, Rio de 

Janeiro Heterogeneidad estructural, 

heterogeneidad laboral, 

precariedad, informalidad, tesis del 

escape, trabajo informal, pobreza, 

Condiciones de trabajo, 

Inmigración, Discriminación, 

informalidad Oaxaca-Blinder, 

informalidad laboral, Argentina, 

segmentación laboral, cola del 

sector formal, comercio, 

emprendimientos, inscripción, 

economía informal; análisis 

regional y urbano, comercio 

minorista, vendedores ambulantes, 

informalidad laboral, Colombia 

género, movilidad, ciudad, trabajo 

informal, informalidad laboral 

precaria, análisis espacial, 

econometría espacial, Colombia, 

empleo, mercado laboral, sector 

informal, movilidad laboral, análisis 

matemático, estadísticas de 

empleo, Ecuador Empleo, mercado 

laboral, sector informal, movilidad 

laboral, análisis matemático, 

estadísticas de empleo, Ecuador 

Formación profesional, 

informalidad laboral, regulación 

fiscal; regulación laboral, Adanco 

Dinámica del mercado laboral, 

informalidad, definición y medición, 

Turquía. Brasil, informalidad, 

desigualdad, descomposiciones, 

empleo, informalidad, 

precarización, asalariados soborno, 

cobertura empresarial; mercados 

emergentes; crisis financiera 

mundial; productividad laboral 

informalidad, econometría espacial, 

matriz de pesos (W), y error de 

cuantiles informalidad laboral, 

calidad del empleo, medianas y 

grandes empresas, sector público, 

segmentación laboral informalidad, 

tribunales laborales, distribución 

salarial informalidad, schoding, 

mercado laboral, efectos de 

cohorte, análisis comparativo 

informalidad laboral, racionamiento 

de empleos del sector formal, 

modelo de regresión de cambio 

endógeno.  
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3.4 Fuentes de información  

La fuente de información según, Mera (2014). Es un medio para encontrar las 

investigaciones que se necesita para dicho estudio, es muy fundamental ya que 

cada vez sea mayor la información tendrá la ventaja fundamental para 

determinar el formato de estudio. Como principal fuente de información para 

ejecutar la investigación fueron los artículos científicos de revista indizada con 

una totalidad de 131. En la siguiente tabla se observar los artículos con sus 

respectivas bases de datos y lo resto se evidencia en el anexo 1  

Tabla 3.  

Resumen de la revisión sistemática sobre la informalidad laboral 

Autores Fuente de la base de datos Búsqueda de palabras clave Año Población 

Granda, C. y 
Hamann, F. 

Economic Research,  Politica, Informalidad, Impuesto 2020 Colombia  

Lara, R. J. S., Tosi 
F. A. y Altimiras, M. 

A. 

 Scopus, Academic Search Premier, Fuente Academica Plus, 
IBZ Online, International Bibliography of Social Sciences, 
ABI/INFORM, EconLit, PAIS International, Political Science 
Complete, Sociological abstracts 

Colonia, Chocó, desarrollo sostenible, 
minería artesanal y de pequeña 
escala, economía informal 

2020 Colombia 

De Oliveira, L. A. y 
De Aguiar, A. R. 

Antroh source 
Covid-19, economía, informalidad, 
Brasil 

2020 Brasil 

Williams, C. C. y 
Kayaoglu, A. 

Emerging Sources Citation Index, Scopus, IBZ Online, 
International Bibliography of Social Sciences, ABI/INFORM, 
Business Source Premier, Central & Eastern European 
Academic Source (CEEAS), Business Source Elite 

Coronavirus; COVID-19; economía 
informal; trabajo no declarado; 
evasión de impuestos; política 
pública.  

2020 
Reino 
Unido 

Jaqueline, M. H., 
Rosalind, W. K., 

Nga, N. K. y 
Damayanthi, M. 

k.n. 

Web of Science 

Covid-19; coronavirus; brote de 
enfermedades; mujeres; género; 
trabajo productivo; trabajo 
reproductivo; triple carga; triple roles; 
Sri Lanka; Malasia; Vietnam; 
Australia 

2020 Australia 

Di Caroa, P. y 
Sacchib, A. 

Scopus, Social Sciences Citation Index, IBZ 
Online, International Bibliography of Social, 
Sciences, Periodicals Index Online , ABI/INFORM, Business 
Source Premier, Public Affairs Index, Business Source  

Recolección de IVA Labor 
informalidad Administrativa Datos de 
la Gran Recesión  

2020 España 

Leyva, G. y Urrutia, 
C. 

Scopus, Social Sciences Citation Index, International 
Bibliography of Social Sciences, Periodicals Index 
Online , ABI/INFORM, Business Source Premier, Public 
Affairs Index, Business Source Elite, EconLit, Geobase 

informalidad, ciclo de negocios, 
pequeña economía abierta, creación 
de empleo, regulación laboral, 
choques de los tipos de interés 
extranjeros  

2020 México 

Saracoglu, D. S. 

Web of Science, Scopus, Social Sciences Citation Index, 
Academic Search Premier, IBZ Online, International 
Bibliography of Social Sciences, Periodicals Index Online , 
ABI/INFORM, Business Source Premier, Public Affairs Index,  

Mercados de trabajo segmentados; 
Empleo informal; Impuestos sobre la 
nómina; Salario mínimo; 
Modelización dinámica 

2020 Turquía 

Gomes, D. B. P., 
Iachan, F.S. y  

Santos, S. 

Web of Science, Scopus, Social Sciences Citation Index, IBZ 
Online, International Bibliography of Social Sciences, 
ABI/INFORM, Business Source Premier.  

Dinámica de las ganancias, Riesgo 
de ganancias de orden superior, 
Choques no gaussianos, Informalidad 

2020 Portugal 

De Blasis, F.  
Scopus, CAB Abstracts, INSPEC, Veterinary Science 
Database. 

Cadenas de valor mundiales, Empleo 
asalariado rural Desarrollo, Pobreza, 
África, Tanzania 

2020 Tanzania 

Rellstaba, S., 
Bakxb, P., 

Gómeza, P. G. y 
Van Doorslaera, E. 

Science Citation Index Expanded, Scopus, Social Sciences 
Citation Index, Academic Search 
Premier, ASSIA, International Bibliography of Social 
Sciences, ABI/INFORM, Abstracts in Social 
Gerontology, Aerospace Database, Business Source 
Premier, CINAHL, Civil Engineering  

Oferta de mano de obra, calzos para 
la salud de los padres, cuidados 
informales, estudio de eventos, 
emparejamiento exacto más tosco 

2020 
 
Netherlands 

Pérez P. J. 

Scopus, Social Sciences Citation Index, Academic Search 
Premier, IBZ Online, International Bibliography of Social 
Sciences, Periodicals Index Online , ABI/INFORM, Business 
Source Premier, CAB Abstracts, Gender Studies  

salario mínimo, distribución de los 
salarios, mercados laborales 
informales 

2020 Mexico 

Alberola, E. y 
Urrutia, C.  

Scopus, Social Sciences Citation Index, IBZ 
Online, International Bibliography of Social 
Sciences, Periodicals Index Online , ABI/INFORM, Business 
Source Premier, CAB Abstracts,  

Informalidad, Inflación, La política 
monetaria 

2020 Mexico 
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3.5 Búsqueda  

La investigación bibliográfica es el proceso que los autoriza ubicar, en una serie 

de fuentes de referencia diferentes, un grupo de registros y de información 

precisa para definir cualquier causa de la investigación o informe que se nos 

planee (Biblioteca de la Universidad de Alicante, p.2). 

Disponiendo con el protocolo de registro y los criterios de elegibilidad ya 

mencionados en el 3.2 y 3.3. Respectivamente se ejecuta el procedimiento de 

realizar la búsqueda de la siguiente forma (a) se ingresa a internet y se escribe 

una página confiable en donde se buscará la información de la variable. (b) se 

escribe el nombre de la variable en español y más recomendable en ingles en 

las páginas ya mencionados anteriormente. (c) se ejecuta la búsqueda de base 

de datos. (d) se selecciona un artículo que tenga una similitud a la investigación 

realizada. (e)  se examina que el articulo investigado contenga los criterios que 

se pide, (f) se comprueba que el articulo haya sido publicado o este en un 

repositorio a través de matriz de información para el análisis de revistas, (g) el 

archivo se descarga para realizar el análisis. 

Tabla 4.  

Resultados de filtrado semiautomático y control manual 

Fuente Original 
Semi - automático Control manual 
Exclusión Inclusión Duplicado Resumen 

Ebsco 
2065 
artículos 

500 
artículos 

38 
artículos 

0 artículos 38 artículos 

Scupos 
3000 
artículos 

438 
artículos 

23 
artículos 

0 artículos 23 artículos 

Web of 
Science 

600 artículos 
86 
artículos 

15 
artículos 

0 artículos 15 artículos 

ProquQuest 
1500 
artículos 

46 
artículos 

12 
artículos 

0 artículos 12 artículos 

Scielo 
4000 
artículos 

1000 
artículos 

43 
artículos 

0 artículos 43 artículos 

Total 
16165 
artículos 

2070 
artículos 

131 
artículos 

0 artículos 131 artículos 

3.6 Selección de estudios  

La selección de estudio indica que los artículos encontrados tienen que presentar 

el acceso de una información completo. Así mismo, se tiene que clarificar los 

criterios de inclusión o exclusión cuando se consigue abundante o escaso 

información; la primera pauta en disminuir puede ser el tiempo de las 
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publicaciones de los artículos encontrados (Páramo, 2020, p.7). 

La selección de estudio es la publicación de las investigaciones que serán 

empleado y se ejecutara en base a los principios de elegibilidad bien 

identificados.  Para poder resolver el desarrollo en este estudio se tomó en 

cuenta solo los artículos que abarquen la variable del estudio, así como también 

sean publicados en los síes últimos años, del mismo modo estén registrados en 

revistas indizadas dentro de las fuentes confiables y estén en idiomas inglés, 

español y portugués, los artículos investigados presentan datos cuantitativos y 

cualitativos para ser procesado.  

● Todos los artículos publicados fuera de América latina, será de criterios 

de exclusión, ya que la información se basará en la realidad del estudio. 

● Criterio de inclusión son los artículos de enfoque cualitativo. 

● Criterio de inclusión son los artículos de enfoque cualitativos ya que 

contienen informaciones de la variable informalidad laboral. 

● Criterio de exclusión son los artículos de enfoque cuantitativas, ya que 

contienen informaciones estadísticas. 

Tabla 5.  

Artículos finales incluidos en la investigación  

Ítem Cód. Número de registro Autor Año Título de artículos científicos 

1 A 1 Doi. org/10.20955/r.102.203-20. 
Granda, C. y 
Hamann, F. 

2020 

Sobre las implicaciones agregadas 
de la eliminación de las barreras a la 
formalidad 

2 A 2 
Doi. org/10.18601/01245996.v22n42.10. 
 

Lara, R. J. S., Tosi 
F. A. y Altimiras, M. 
A. 

2020 

Minería del platino y el oro en chocó: 
pobreza, riqueza natural e 
informalidad 

3 A 3 Doi. 10.1111/ciso.1226. 
De Oliveira, L. A. y 
De Aguiar, A. R. 

2020 

Efectos del vecindario y 
desigualdades urbanas: El impacto 
de Covid-19 en la periferia de 
Salvador, Brasil 

4 A 4 Doi. 10.2478/jeb-2020-0007. 
Williams, C. C. y 
Kayaoglu, A. 

2020 
La pandemia de coronavirus y la 
economía no declarada de Europa: 
repercusiones y propuesta de política 

5 A 5 Doi. 0.3390/socsci9050087. 

Jaqueline, M. H., 
Rosalind, W. K., 
Nga, N. K. y 
Damayanthi, M. k.n. 

2020 

Covid-19 y Mujeres de Triple Carga: 
Las Viñetas de Sri Lanka, Malasia, 
Vietnam y Australia. 

6 A 6 Doi. org/10.1016/j.jmacro.2020.103190. 
Di Caroa, P. y 
Sacchib, A. 

2020 

Los efectos heterogéneos de la 
informalidad laboral sobre los 
ingresos del IVA: Evidencia en un 
país desarrollado 

7 A 7 Doi. org/10.1016/j.jinteco.2020.103340. 
Leyva, G. y Urrutia, 
C. 

2020 
La informalidad, la regulación laboral 
y el ciclo de negocios 

8 A 8 Doi. org/10.1016/j.jpolmod.2020.01.010. Saracoglu, D. S. 2020 

¿Reducen las políticas del mercado 
laboral la economía no estructurada 
de manera más eficaz que la 
aplicación de la ley y la disuasión? 

9 A 9 Doi. org/10.1016/j.jedc.2020.103854. 
Gomes, D. B. P., 
Iachan, F.S. y  
Santos, S. 

2020 
Dinámica de los ingresos laborales 
en una economía en desarrollo con 
un gran sector informal 
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3.7 Proceso de extracción de datos 

El proceso de extracción de datos es la contextualización del resultado de la 

mescla de palabras elegidos de las palabras claves (Biblioteca de la Universidad 

de Alicante, p.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículos científicos de enfoque cuantitativo (51) 

Búsqueda: total de los artículos extraídos de Base de 

datos, EBSCO, Scupos, Web of Sciencie, ProQuest, 

SciELO, GALE ONEFILE, Dialnet y Google Académic. Sin 

restricciones de lenguaje y comprobados en MIAR. 

Resultados contenidos de la búsqueda (n=131) 

Resultados 
seleccionados en 
base 

Artículos publicados dentro 
de América Latina (96) 

Artículos publicados dentro de américa latina (96) 

Número de artículos que mencionan la variable de la 
investigación y son de enfoque cualitativo.  

Excluidos (32) 

Artículos científicos que cumplen con todos los parámetros 
que tiene la metodología de la revisión sistemática (16)  

BÚSQUEDA 

CRITERIO DE 
INCLUSIÓN 

EXCLUSIÓN 

Figura 1: Flujo y la declaración prisma 
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3.8 Lista de datos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. 

Marco teórico de aprendizaje 

Categorías Definición 

Informalidad laboral 

La informalidad laboral inicia y se acrecienta por la escasez de 
empleo digno; la mayoridad de los trabajadores que operan en 
los comercios ambulatorio, está sujeto a disposición de trabajo 
indebido, peligroso, tienen un grado de ganancia simulado, a 
diferencia con lo que laboran en una empresa formal (Ormaza, 
et al. 2019, p.158). 

La precariedad 
laboral 

La informalidad se manifiesta notoriamente con el 
acecinamiento de la precariedad de trabajo ligada con las 
correlaciones laborales sin contar con la protección social 
(Ramírez, 2019, p.99). 

El crecimiento del 
desempleo 

La falta de trabajo en lo jóvenes es el desfase de las 
competencias: la sobre educación y la abundancia de 
competición existente con los jóvenes con estudio de mala 
calidad, y cada vez más con el deterioro de la instrucción 
académica logrado por motivo de escasez de empleo de larga 
perduración (Castillo y García, 2019, p.103). 

Las migraciones 

La gran parte de individuos que viajan a Bogotá, es el 
desarrollo de las migraciones internas, ya sea por traslado 
obligado o por otra causa, tienen la esperanza de establecer e 
incurrir al comercio informal. (Porraz, 2017, p.358). 

El exceso de 
normas y leyes 

Las normas jurídicas del trabajo no tienen en consideración a 
las exigencias de las personas independientes como los 
comerciantes ambulantes para conciliar un labor beneficioso y 
rentable (Porras y Climent, 2019, p.292). 

La escolaridad 

De los años de 1986-2002, se localiza que los individuos con 
más escolaridad de secundaria o universidad tienden a ser 
más indefensos a quedarse sin empleo, y que la población 
joven con más estudio son pertenecientes al sector informal 
(Castillo y García, 2019, p.105). 
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3.9 Riesgo de sesgo en estudios individuales 

Tabla 7.  

Riesgo de sesgo de los estudios 

Código Autor, año Titulo Metodología 

L
a
 

p
re

c
a

ri
z
a

c
ió

n
 

la
b

o
ra

l 
E

l 
c
re

c
im

ie
n

to
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e
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e
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e
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L
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s
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c
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n
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E
x
c
e

s
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e
 

n
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a
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y
e
s
 

L
a

 e
s
c
o

la
ri
d

a
d
 

A 16 Magliano, M. J. y 
Perissinotti, M. V. 
(2020) 

La periferia autoconstruida: 
migraciones, informalidad y 
XXsegregación urbana en Argentina 

Cualitativa  
X  X X  

A 18 Buchely, L. y Castro, 
M. V.  (2019) 

"Yo me defiendo”: entendiendo la 
informalidad laboral a partir del trabajo 
de las mujeres mototaxistas en 
Barranquilla, Colombia 

Cualitativa  

X X  X  

A 19 Ramírez, L. B. P. 
(2019)  

El binomio formalidad/informalidad en el 
mercado de trabajo mexicano 

Cualitativa  X  X  X 

A 31 Ormaza, A. J. E., 
Solís, M. J. B.,  
Ochoa, C. J. D. y 
Quevedo, V. J. O. 
(2019) 

Peculiaridades de los Pequeños 
Comercios del Sector Informal en la 
Ciudad de Azogues 

Mixto 

X X  X X 

A 34 Porras, S. L. y 
Rodríguez, M. A. 
(2019) 

"El papá de mi hijo es la calle”: 
conciliando el trabajo productivo y 
reproductivo en las calles de Bogotá  

Cualitativa  
X   X X 

A 35 Castillo, R. C. D. y 
García, E. J. (2019) 

Desempleo juvenil en Colombia: ¿la 
educación importa? 

Cualitativa  X X   X 

A 42 Porras, B. j.  y Climent 
S. V. (2018) 

Un análisis del trabajo informal: El caso 
de los recicladores subsaharianos en la 
ciudad de Barcelona 

Cualitativa  
X     

A 43 Magliano, M. J. (2019) La división sexual del trabajo 
comunitario .Migrantes peruanos, 
informalidad y reproducción de la vida 
en Córdoba, Argentina 

Cualitativa  

X X X   

A 44 Castro, E. E. S., 
Ramírez, O. D. E., y 
Serna, G. H. M. 
(2018). 

Ventas informales en el espacio público 
en Villavicencio (Colombia) 

Cualitativa  

X  X  x 

A 46 Sánchez, S. E. (2018) Entre calles y avenidas: trabajadores 
informales, atípicos y precarios en el 
noroeste de México 

Cualitativa  
X     

A 47 Fajardo A, Hernández 
J, González Y, Torres 
M, (2018) 

Caracterización y Percepción del Riesgo 
en Vendedores Informales de las Plazas 
de Mercado de la Ciudad de Bogotá, 
D.c. 

Cualitativa  

 X  X X 

A 50 Mejía, G. J. F. (2018) Configuración de una economía de 
comercio informal en Medellín 

Cualitativa  X X  X  

A 88 Porras, D. D. M. 
(2018) 

IncIdencIas de la migración Interna en la 
reproduccIón de la economía 
Informal 

Cualitativa  
X X X   

A 95 Ferreira J. A. P. y 
Stampa, I. (2016) 

El trabajo precario en la agenda: la 
experiencia de los ambulantes en los 
trenes RMRJ 

Cualitativa  
X X  X  

A 100 Rojas, V. A. T. (2016) La economía paraguaya que crece y 
que excluye. Implicancias para el 
Mercado Laboral 

Cualitativa  
X X  X X 

A 13 Cervantes, J. J. 
(2015) 

Transformaciones del Mercado de 
Trabajo en México 1995-2014: Entre la 
Precariedad e Informalidad y la 
Heterogeneidad Laboral 

Cualitativa  

X X  X  
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3.10 Síntesis de resultados  

Tabla 8. 

 Síntesis de los resultados, lo resto se evidencia en el anexo 2. 

 

resultados de la informalidad laboral 

Autor Investigación Objetivo Metodología Definición Análisis Síntesis Conclusión Recomendación 

Castillo, R. 
C. D. y 

García, E. J. 
(2019) 

Desempleo 
juvenil  en 

Colombia:  ¿la 
educación 
importa? 

El objetivo de la 
investigación fue 

examinar las causas 
que generan la falta de 
trabajo en los jóvenes 

de Colombia. 

Se realizó una 
revisión literatura 
con un análisis 

descriptivo. 

el empleo informal, son 
trabajadores que no 

están protegidos por las 
normativas, con 

relaciones laborales 
precarias y son de baja 
remuneración (p.105). 

La informalidad 
laborar es a causa 
de ciertos factores 
como la falta de 

trabajo en el 
mercado, la 

desigualdad social 
y económica, falta 
de cumplimiento 
de las normas 

establecidos por el 
estado, tributarias, 
migraciones entre 

otras. 
Principalmente los 

que conforman 
son los obreros de 

distintos 
establecimientos, 

empresas que 
tengan como 
mínimo cinco 
trabajadores, 
familiares sin 

remuneración, etc. 
(Porras, S. L. y 

Rodríguez, M. A.  
(2019); (Magliano, 

M. J. (2019); 
(Cervantes, J. J. 

(2015). 

La informalidad 
laboral está 

conformada por 
las distintas 
empresas, 

trabajadores que 
trabajan fuera de 
las normas que 

legales que 
establece el 
estado. Por 

consiguiente, 
significa que los 
pertenecientes a 
la informalidad 

están 
desprotegidos 

por la normativa. 
Por otro lado, 
existen varios 
factores que 

ocasionan para 
que formen a 
este sector 

como: la falta de 
la escolaridad, 

desempleo, 
costumbre 

familiar, 
precarización 
laboral, etc. 

En conclusión, la informalidad 
laboral tiene más impacto en los 
jóvenes con alta educación al no 

poder acceder al mercado 
laboral y los que tienen una baja 

educación trabajan en sector 
informal, no obstante, las 

mujeres también presentan el 
mismo problema 

Una futura línea de 
investigación puede 

estudiar las causas de la 
escolaridad en el primer 
trabajo, y los regímenes. 

Porras, S. L. 
y Rodríguez, 
M. A.  (2019) 

El papá de mi 
hijo es la calle”: 
conciliando el 

trabajo 
productivo y 

reproductivo en 
las calles de 

Bogotá 

La investigación tuvo 
como objetivo analizar 
las configuraciones de 
arreglar los trabajos 

provechosos y 
reproductivos de los 

vendedores ambulantes 
en la ciudad de Bogotá. 

metodología del 
estudio realizo 
una descripción 
cualitativa, así 

mismo entrevistas 
semiestructuras 

La informalidad laboral 
se considera si una 
empresa cuenta con 

menos de 5 trabajadores 
(p.282). 

Como conclusión los 
comerciantes en sector 

ambulatorio del sexo femenino 
permanecerán tomando la carga 
de relacionado con su ocupación 

productivo y reproductivo en 
diferencia de circunstancia frente 

al sexo masculino. 

La investigación 
recomendó que en los 

próximos estudios deben 
ser más analizados el 

derecho laboral 

Porras, D. D. 
M. (2018) 

Incidencias de 
la migración 
Interna en la 

reproducción de 
la economía 

Informal 

Como objetivo la 
investigación tuvo 

encontrar el principio de 
la informalidad laboral a 

razón de la 
precarización y carencia 

del trabajo. 

Se realizó 
entrevistas 

semiestructurada
s con preguntas 

abiertas y 
cerradas para 

obtener 
información. 

El sector informal está 
compuesto de una 

fuerza de trabajo que es 
creada por las 

limitaciones 
estructurales que han 

sido puestas a favor del 
sector formal (p.354). 

Como conclusión, menciona que 
la migración interna es una de 

los factores de generan la 
informalidad laboral, ya sea de 

modo directa o indirecta. 

La investigación 
recomendó que las 

variables del estudio es 
un aporte muy esencial y 

determina que las 
migraciones internas es 

un factor para la 
economía informal. 

Buchely, L. y 
Castro, M. V. 

(2019) 

Yo me defiendo, 
entendiendo la 

informalidad 
laboral a partir 
del trabajo de 
las mujeres 

mototaxistas en 
Barranquilla, 

Colombia 

El propósito transformar 
el punto de vista de los 
investigadores de clase 
y ciudad en general, a 
través de una visión 

itinerante de los 
estudios de transporte. 

Como método de 
la investigación 
es de enfoque 
mixto con el 
objetivo de 

cumplir con la 
meta del estudio 

La informalidad es un 
sector que no aporta 

significativamente para 
el Estado (p.57). 

En conclusión, las mujeres moto 
taxistas afrontan dificultades y es 

comprendido aquí como una 
casualidad de intriga 

subterránea de las alternativas 
frente a la supremacía, que, tras 
proceder hegemonía, hace muy 
dificultosa la firmeza pública y 

directa. 

La investigación tiene 
una recomendación que 

en futuras investigaciones 
se deben explorar para 
un análisis especifica de 

los tres movimientos. 
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3.11 Aspectos éticos 

El concepto planteado de aspectos éticos menciona que son etapas que 

contienen preguntas éticas en cada una de ellas, respectivamente los autores al 

realizar una publicación de la investigación. En cuanto a los autores citados 

deben ser respetados y ser vista que cumplió con toda la condición de ser una 

ayuda importante en la fundamentación, diseño, análisis e interpretación de la 

información, así como también estar activas en la composición de la 

investigación con una verificación analítica. Toda la investigación debe estar 

sustentado por escrito y adjuntado con sus respectivos autores y la aportación 

especificado en cada uno. De este modo todos los investigadores tienen la 

obligación del contenido que tiene su investigación (Espinoza, 2019, p.227). La 

investigación presentada se caracteriza por presentar aspectos éticos que 

manifiesta una particularidad propia y correctamente sostenido.  

1. En relación a las fuentes de información mencionadas en la 

investigación, son citadas apropiadamente con estilo APA.  

2. Las informaciones que fueron citadas en la investigación cabe resaltar 

que no son alteradas y se respeta el derecho del autor. 

3. La investigación cumple con los principios de la biótica (beneficencia, 

no maleficencia, autonomía y justicia) 

4. La investigación tiene la autorización del comité ética de la Universidad 

Cesar Vallejo, así como también de la facultad ciencias empresariales 

del dicho centro educativo.  

5. La investigación cumple con todos los principales códigos éticas del 

centro de estudio para ser estudiado y publicado. 
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IV. RESULTADOS 
 
 

4.1 Selección de estudio 
 

Para la elaboración del estudio se realizó una recolección de artículos científicos 

en la cual todos los estudios mencionan la variable de la investigación que la 

informalidad laboral. Para la selección de estudio como primer paso se excluyó 

a las investigaciones que fueron estudiados fuera de américa latina las cueles 

fueron 34; así mismo, se descartó a los artículos de enfoque cuantitativo de las 

cueles fueron 50; además, se discriminaron los artículos que no mencionen 

específicamente la variable de la investigación de las cueles son 32; de la misma 

manera, se rechazaron las investigaciones que no tengan mención más de tres 

factores dentro del estudio de las cueles fueron cinco artículos.  

Los artículos seleccionados fueron once artículos. 

Tabla 9. 

 Resultado de la selección de artículos 

Código Título Autor Año 

A 13 
Transformaciones del Mercado de Trabajo en 
México 1995-2014: Entre la Precariedad e 
Informalidad y la Heterogeneidad Laboral 

Cervantes, J. J.  2015 

A 16 
La periferia autoconstruida: migraciones, 
informalidad y segregación urbana en Argentina. 

Magliano, M. J. y 
Perissinotti, M. V.  

2020 

A 18 
"Yo me defiendo”: entendiendo la informalidad 
laboral a partir del trabajo de las mujeres 
mototaxistas en Barranquilla, Colombia 

Buchely, L. y Castro, M. V.  2019 

A 31 
Peculiaridades de los Pequeños Comercios del 
Sector Informal en la Ciudad de Azogues 

Ormaza, A. J. E., Solís, M. 
J. B.,  Ochoa, C. J. D. y 
Quevedo, V. J. O.  

2019 

A 34 
"El papá de mi hijo es la calle”: conciliando el 
trabajo productivo y reproductivo en las calles de 
Bogotá  

Porras, S. L. y Rodríguez, 
M. A.  

2019 

A 35 
Desempleo juvenil en Colombia: ¿la educación 
importa? 

Castillo, R. C. D. y García, 
E. J.  

2019 

A 44 
Ventas informales en el espacio público en 
Villavicencio (Colombia) 

Castro, E. E. S., Ramírez, 
O. D. E., y Serna, G. H. M.  

2018 

A 50 
Configuración de una economía de comercio 
informal en Medellín 

Mejía, G. J. F.  2018 

A 88 
Incidencias de la migración Interna en la 
reproducción de la economía Informal 

Porras, D. D. M.  2018 

A 95 
El trabajo precario en la agenda: la experiencia de 
los ambulantes en los trenes RMRJ 

Ferreira J. A. P. y Stampa, 
I.  

2016 

A 100 
La economía paraguaya que crece y que excluye. 
Implicancias para el Mercado Laboral 

Rojas, V. A. T.  2016 
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4.2 Características de los estudios 
 

Los artículos fueron extraídos para realizar una revisión sistemática en la 

investigación de las cuales contienen informaciones importantes para el dicho 

estudio de las culés son 11 artículos científicos de revista endizada. En este 

punto se realiza una descripción de cada uno de los artículos seleccionados.   

Este estudio presentó una información sobre el desempleo juvenil en 

Colombia internacional de las cuales presentan ciertos factores por las cuales 

existe la informalidad laboral. Así mismo, para la extracción de datos se realizó 

la revisión de literatura sobre el desempleo y como población tuvo a los jóvenes 

de Colombia. Castillo y García (2019); adicionalmente a ello, Porras, y Rodríguez 

(2019) presentó una información sobre la informalidad laboral de los ambulantes 

en las calles de Bogotá, Colombia, la investigación se enfocó las personas que 

tienen hijos y una explicación de las causas que laboran. Así mismo, para el 

estudio lo extrajeron los datos de la entidad responsable de la planeación, 

levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales de 

Colombia del año 2013.  Por otro lado, Porras (2018) presentó una información 

sobre las migraciones internas de la localidad Chapinero, Colombia en donde se 

realizó la entrevista semiestructuradas con preguntas abiertas y cerradas para 

extraer información sobre los factores que generan y la precarización e 

informalidad. 

Buchely y Castro (2019) presentó una investigación de los mototaxistas 

informales de Colombia, para encontrar la veracidad de los factores que generan 

la informalidad realizo entrevistas a una población. Así mismo, mencionó que el 

empleo informal es un sustento y como un generador de ingreso; asimismo, 

Ormaza, Solís, Ochoa y Quevedo (2019) mencionó sobre los pequeños 

comerciantes en Ecuador de las cuales son informales, el estudio mencionó que 

los ambulantes o empresas informales son generadores de empleo. Así mismo, 

añaden que existen ciertos factores para pertenecer al sector informal. Por otra 

parte, Magliano y Perissinotti (2020) presento una información sobre los 

migrantes sudamericanos de Bolivia, Paraguay y Perú. Para realizar la 

investigación realizo un análisis de contenido de corpus documental de las 

políticas públicas, artículos periódicos, declaraciones y mediáticas. 

Mejía (2018) presentó un estudio sobre el comercio informal de la Ciudad 
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de Medellín, Colombia, de las cuales realizo una recopilación de estudios para 

realizar una contextualización histórica y poder encontrar los factores que 

generan la informalidad laboral; asi mismo, Ferreira y Stampa (2016) presento 

un estudio sobre la precariedad laboral y perdida de los derechos laborales, la 

investigación se basó en la observación y en la experiencia de varios años de 

los comerciantes informales en los trenes RMRJ, Brasil; también, Rojas (2016) 

presentó un estudio sobre la economía informal de Paraguay, la investigación 

explico que los últimos años tuvo un crecimiento, pero los productos son 

exportados sin tener ningún procesamiento. Por otro lado, solo las empresas 

pequeñas realizar el procesamiento adecuado y presentan con mayor actividad 

de los colaboradores, pero la mayoría son informales.  

Desde otra perspectiva, Castro, Ramírez y Serna (2018) presentó sobre 

los ambulantes de Colombia, la investigación analizo los perfiles de las personas 

que pertenecen en sector informal. Así mismo, menciono que los ambulantes 

buscan un lugar idóneo para tener un ingreso mayor.  Para realizar el análisis 

tuvo como población en centro de Villavicencio, capital del departamento del 

meta Colombia del año 2016; así mismo, Cervantes (2015) presentó una 

información sobre la precariedad laboral e informalidad en México, el estudio 

mencionó que sus ingresos de las personas pertenecientes al sector informal no 

les alcanza para sus subsistencias. De igual forma, para encontrar los ciertos 

factores que ocasión la economía informal se realizó una revisión sistemática.  
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V. DISCUSIÓN 
 

Los resultados determinan que el análisis de la informalidad laboral, son 

trabajadores que no están protegidos por las normativas, con relaciones 

laborales precarias y son de baja remuneración. La informalidad laboral tiene 

más impacto en los jóvenes con alta educación al no poder acceder al mercado 

laboral y los que tienen una baja educación trabajan en sector informal, no 

obstante, las mujeres también presentan el mismo problema (Castillo y García. 

2019); así mismo, la informalidad laboral se considera a una empresa que cuenta 

con menos de cinco trabajadores. Los comerciantes en sector ambulatorio del 

sexo femenino permanecerán tomando la carga de relacionado con su 

ocupación productivo y reproductivo a diferencia de circunstancia frente al sexo 

masculino (Porras y Rodríguez. 2019); de igual modo, el sector informal está 

compuesto de una fuerza de trabajo que es creada por las limitaciones 

estructurales que han sido puestas a favor del sector formal. Las migraciones 

internas es una de los factores que genera la informalidad laboral, ya sea de 

modo directa o indirecta (Porras. 2018).  

La informalidad es un sector que no aporta significativamente para el 

Estado. Las personas que trabajan como moto taxista desestructuran la 

formalidad laboral, puesto que el espacio de trabajo es diferente y tienen más 

libertad con la diferencia de un trabajador en sector formal (Buchely y Castro 

2019); así mismo, la informalidad es un sector que no aporta significativamente 

para el Estado. La informalidad laboral en la ciudad de Azogues se genera por 

decisiones propias y de la familia, ya que la mayoría de los comerciantes 

informales tienen un solo trabajador o en otros casos reciben ayudas familiares 

(Ormaza, Solís, Ochoa y Quevedo. 2019); de la misma manera, la informalidad 

laboral se sitúa en el sector terciario, principalmente en los servicios personales 

y el comercio. Las ventas ambulatorias se mostraron como una elección para un 

numeroso de habitantes de Colombia, en el grado que el 50% de los habitantes 

de la ciudad se localizan en el sector de comercio, que a su vez manifiesta una 

economía informal de 40% (Mejía. 2018).  

La informalidad laboral es producto de varios factores como la falta de 

cumplimiento de las normas y regulaciones laborales, tributarias, ambientales, e 
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impositivas. El crecimiento en Paraguay no garantiza las condiciones laborales 

e indicadores de empleo inclusivos (Rojas. 2016); de igual modo, la informalidad 

laboral es un fenómeno característico de los países con una estructura 

económica de corte preindustrial, en las que se puede apreciar una clara 

vocación hacia el comercio no especializado en la base de la economía. La 

informalidad en las plazas públicos exhibe patrones principales que se duplica 

en el espacio urbano (Castro, Ramírez y Serna. 2018); así mismo, la informalidad 

laboral se caracteriza por los niveles de desempleo, subempleo y amplia 

desprotección social y económica, así como bajos niveles de ingreso salariales, 

dinámica y productividad laboral. Los trabajadores de la informalidad laboral se 

pueden predeterminar en el desarrollo de las actividades económicos, mediante 

los ingresos económicos y en las expectativas de desarrollo (Cervantes. 2015).  

El trabajo informal no es un fenómeno nuevo en el mundo del trabajo, 

principalmente en Brasil, donde la flexibilidad y la precariedad se caracterizan. 

En conclusión, los ambulantes están involucrados en la lucha diaria para 

satisfacer sus propias necesidades vitales y de sus familias, y es difícil recorrer 

caminos más allá de la supervivencia (Ferreira y Stampa. 2016); así mismo, la 

informalidad ha marcado la vida de un amplio conjunto de las diversas 

poblaciones migrantes en Argentina, expresada en las múltiples barreras para 

obtener un lugar donde vivir.  En conclusión, tuvo que la presencia de los 

migrantes es a causa de los efectos del pensamiento del estado como una 

discriminación o una inclusión diferencias y se manifiesta en diferentes 

trayectorias laborales, educativas políticas y espaciales (Magliano y Perissinotti. 

2020).  

Desde el punto de vista de la precariedad laboral, responde a diversos 

factores, por ejemplo, a las vacantes precarias que generan las empresas de 

baja productividad. La informalidad laboral en Colombia es un problema para las 

personas con educación a la hora de buscar el trabajo, la informalidad es 

producto de las vacantes precarias que se encuentra en las empresas (Castillo 

y García. 2019); así mismo, el trabajo en las calles funciona bajo la lógica de 

conseguir un ingreso mínimo diario que cubra las necesidades básicas para 

subsistir. En conclusión, las mujeres ambulantes seguirán trabajando en las 

calles en condiciones de desigualdad frente al sexo masculino por falta de apoyo 

de parte del estado y del padre de sus hijos (Porras y Rodríguez. 2019); 
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igualmente, el transporte de mototaxismo es un oficio ideal para las mujeres, 

pues las condiciones del trabajo son precarias y tremendamente costosas. En 

conclusión, las mujeres moto taxistas afrontan dificultades y es comprendido 

aquí como una casualidad de intriga subterránea de las alternativas frente a la 

supremacía, que, tras proceder hegemonía, hace muy dificultosa la firmeza 

pública (Buchely y Castro. 2019).  

Los comerciantes precarios desarrollan su actividad ambulante 

identificada por la administración pública distrital como economía informal. En 

conclusión, la pobreza estructural causa la expulsión de población hacia la 

capital, afectando a población campesina y de ciudades intermedias (Porras. 

2018); así mismo, El comercio ambulante es un estrato de alta precariedad, 

generadores de ingresos. En conclusión, el comerciante informal del cantón 

Azogues, trabaja más de ocho horas que son las establecidas por las leyes 

ecuatorianas y los salarios no son mayores a los que tienen los trabajos formales, 

a pesar de que laboran más tiempo (Ormaza, Solís y Quevedo. 2019); 

igualmente, en américa Latina pudiesen acceder a la vivienda. En contextos 

caracterizados por altos índices de precariedad laboral. En conclusión, los 

extranjeros o los nativos en Ciudad de Bogotá reciben una discriminación, es 

decir existe una diferencia social en el ámbito laboral, educación, espacio 

público, y en la política (Magliano y Perissinotti. 2020).  

Los indicadores de informalidad y precariedad laboral, evidencian que, a 

pesar del crecimiento económico, las condiciones del mercado de trabajo. En 

conclusión, para contar con un trabajo decente es necesario introducir el trabajo 

justo, seguridad laboral y protección social para disminuir el trabajo precario para 

las personas (Rojas. 2016); así mismo, la economía global continuará 

presentando períodos de estancamiento, los cuales producirán desempleo y 

precarización laboral. En conclusión, la precarización laboral ha sido 

intensificada por el proceso política neoliberales en Colombia, lo cual se ha 

reflejado en las reformas laborales que flexibiliza cada vez más los vínculos entre 

empleador y trabajador (Mejía. 2018); también, las ventas callejeras tienden a 

generar clústeres geográficos marcados por el precario desarrollo de la actividad. 

Se concluye que uno de los factores para trabajar en sector informal es la 

necesidad económica de las cuales, buscan desarrollar las actividades 

informales en el espacio público (Castro, Ramírez y Serna. (2018).  
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La precariedad del trabajo progresa en todo el mundo, incluso con 

nomenclaturas diferenciadas. En ciertos dialectos, "trabajo temporal' se llama 

'precario', aunque en su mayor parte de casos, su definición tiende a ser 

tergiversada como "empleo flexible. En conclusión, la clase trabajadora está a 

merced de la precariedad laboral, algunos siendo más precarios que otros, ya 

que no existe una política que se preocupe de esta situación (Ferreira y Stampa. 

2016); así mismo, Los fenómenos de precariedad e informalidad (tesis del 

escape) se producen en el contexto de una heterogeneidad laboral amplia y 

compleja del mercado de trabajo (p.180). En conclusión, se analizó el alto grado 

de precariedad e informalidad laboral en México, causados posiblemente por 

desequilibrios estructurales externos e internos (Cervantes. 2015).  

Las normas laborales no se producen pensando en las realidades ni las 

expectativas de quienes se ubican en la periferia. En conclusión, las personas 

que trabajan como ambulantes realizan sus actividades y no son incompatibles 

con el derecho estatal, como los horarios de trabajo y formas de realizar el pago 

(Porras y Rodríguez. 2019); de igual manera, El crecimiento de la población en 

estas áreas urbanas se convirtió en una preocupación para el Estado, 

materializándose en la adopción de una serie de leyes. En conclusión, la política 

en argentina mantiene una estabilidad entre la migración y la problemática de los 

habitantes creando leyes y programas para erradicar la informalidad. (Magliano 

y Perissinotti. 2020); también, los comerciantes informales del cantón Azogues, 

trabaja más de ocho horas que son las establecidas por las leyes ecuatorianas. 

En conclusión, el estado debe instaurar las normas legales de la administración 

públicas globales y comprensivas, que impulsen la equidad para el paso a los 

bienes productivos, planificaciones importantes a favor de los pobres (Ormaza, 

Solís, Ochoa y Quevedo. 2019).  

Las leyes laborales, requiere poner especial atención a la generación de 

empresas y de empleos con altos niveles de innovación y de cualificación, con 

el fin de reducir la informalidad laboral. En conclusión, el trabajo informal es la 

evasión de impuestos y la reducción de costos con implicaciones en la seguridad 

social de los trabajadores. (Mejía. 2018); de igual modo, la paradoja del cuidado 

refuerza una identidad maternal y de cuidado frente a sus colegas hombres del 

mototaxismo, dado que ellos establecen normas informales que excluyen a las 

mujeres. En conclusión, frente a un trabajo flexible el derecho laboral tiene una 
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carencia frente a estos escenarios, de las cuales las mujeres que trabajan en 

moto taxistas crean su propio estilo de trabajar (Buchely y Castro. 2019). 

La informalidad en el empleo tiene que ver con varios factores como la 

falta de cumplimiento de las normas y regulaciones. En conclusión, para el 

estado paraguayo es un desafío definir las políticas laborales en donde genere 

los mecanismos adecuados para fortalecer los vínculos del crecimiento y 

expandir las capacidades de las personas (Rojas. 2016); así mismo, el trabajador 

se encuentra desprotegido ante la expansión de las relaciones no formales, 

donde las leyes no lo protegen. En conclusión, el Análisis y compresión de los 

principales factores que causan la informalidad laboral, desde una perspectiva 

internacional e interna es la necesidad económica y la política (Cervantes. 2015); 

de igual modo, las personas en sector informal no tienes los valores políticos y 

se define como el sistema de estratificación ocupacional. En conclusión, en el 

siglo XX no existía una política de empleo en Brasil, lo que generaba una 

flexibilidad y la precariedad laboral (Ferreira y Stampa. 2016).  

El crecimiento del desempleo es la reducción de oportunidades laborales, 

teniendo en cuenta una mayor competencia en la oferta del empleo. En 

conclusión, cada vez que crece las migraciones en las ciudades, es donde el 

desempleo se visualiza y como alternativa de solución encuentran el comercio 

informal (Porras. 2018); así mismo, las mujeres son la que enfrentan mayores 

problemas en el mercado de trabajo y tienen mayor probabilidad de estar 

desempleadas (p.118). En conclusión, el desempleo en Latinoamérica se 

presenta en los jóvenes con mayor educación, ya que tienen problemas a 

adquirir un trabajo; por otro lado, los jóvenes con menor educación tienen un 

trabajo en sector informal (Castillo y García.2019); igualmente, la discriminación 

laboral se refleja, entonces, en menores tasas de participación, mayores tasas 

de desempleo, menor acceso a empleos de calidad, menores salarios. En 

conclusión, por la falta empleo las mujeres utilizan la moto como fuente de 

ingreso y las ciudades como el escenario para trabajar. (Buchely y Castro. 2019). 

Las tasas de desempleo, subempleo, pobreza, desigualdad de género y 

trabajo inestable tienden a incrementarse, los comercios informales. En 

conclusión, el subempleo, desempleo, la falta de oportunidades, la dificultad para 

poder acceder a créditos para capital semilla, son los principales factores que 

hacen que las personas ingresen en el sector informal (Ormaza, Solís, Ochoa y 
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Quevedo. 2019); de igual manera, la tasa de desempleo y sub ocupados se 

encuentran en condiciones no favorables para contribuir de forma plena al 

desarrollo del mercado. En conclusión, en los últimos 40 años, han provocado 

un déficit en la creación de empleos, el déficit involucra el 80% del mercado 

laboral lo que de forma general implica una elevada precariedad del mercado 

laboral (Cervantes. 2015); también, afectan mayormente a la población joven y 

a las mujeres. Los niveles de estos dos indicadores son mayores en la zona rural, 

en comparación al área urbana (p.29). En conclusión, el crecimiento en Paraguay 

no garantiza los niveles de subempleo, desempleo, la cobertura de seguridad 

social y los ingresos laborales, aun distan para ser los óptimos (Rojas. 2016).  

Las tasas de desempleo creciente con base en una mayor flexibilidad 

laboral, se ha evidenciado a la postre una mayor precarización del empleo, que 

conduce. En conclusión, Medellín aún presenta la tasa de desempleo 

relativamente considerables, también una alta proporción de ocupados 

informales (Mejía. 2018); así mismo, El proceso de privatización generó 

desempleo y desmovilizó a muchos trabajadores, que tuvieron que luchar 

duramente por un determinado trabajo para garantizar su supervivencia y la de 

sus familias. en conclusión, el fenómeno del desempleo es una expresión de la 

cuestión social, ya que estaba impregnada a explotación de Brasil colonial 

(Ferreira y Stampa. 2016).  

En el panorama de los migrantes internacionales, el empleo por cuenta 

propia, que se asocia a motivaciones ligadas a factores económicos, sociales y 

emocionales. En conclusión, se notan unos rasgos distintivos sobre el perfil del 

vendedor informal predominan mujeres, personas adultas, migrantes y e 

individuos con dificultades para insertarse en el mercado laboral formal (Castro, 

Ramírez y Serna. 2018); así mismo, se propone a la migración interna como 

variable explicativa de la economía informal en Bogotá. En conclusión, cada vez 

que crece las migraciones en las ciudades, es donde el desempleo se visualiza 

y como alternativa de solución encuentran el comercio informal (Porras. 2018); 

igualmente, esta configuración dio como resultado que los migrantes se 

insertaran específicamente en aquellos sectores del mercado de trabajo que se 

distinguen por su precariedad. En conclusión, la presencia de los migrantes es a 

causa de los efectos del pensamiento del estado como una discriminación o una 

inclusión diferencial y se manifiesta en diferentes trayectorias laborales, 
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educativas políticas y espaciales (Magliano y Perissinotti. 2020).  

La mayor cantidad de vendedores informales son de género femenino, 

tienen nivel de escolaridad primaria o secundaria. En conclusión, los vendedores 

informales, tienen nivel de escolaridad primaria o secundaria, muy pocos 

profesionales. (Ormaza, Solís, Ochoa y Quevedo. 2019); así mismo, las mujeres 

son cabeza de hogar, divorciadas o viudas y con bajo nivel de escolaridad que 

no se rigen por una lógica convencional. En conclusión, el perfil de los 

vendedores informales son personas con baja escolaridad y tienen dificultades 

para ingresar al sector formal. (Castro, Ramírez y Serna. 2018); igualmente, en 

el sector público y privado existe una diferencia de salarios, como un factor 

principal es el perfil educativo para ambos sectores. En conclusión, para el 

fortalecimiento en sector terciario, comercio y servicio, es de suma importancia 

introducir la formación académica y capacitación de las personas, mediante la 

realización de programas, cursos para laborar en oficinas y en tecnología e 

innovación (Rojas. 2016).  

La alta informalidad laboral en Colombia puede ser la principal razón para 

que los más educados tengan problemas en emplearse. En conclusión, el efecto 

de la educación con formalidad laboral es positiva, ya que al tener mayor 

educación reduce la informalidad en todas las edades (Castillo y García. 2019); 

así mismo, se identifican como trabajadoras por cuenta propia, ya que realizan 

sus actividades en las calles y tienen una escolaridad precaria. En conclusión, 

los ambulantes con hijos entre cero a cinco años de edad, tiene un tiempo 

limitado por las cuales a sus hijos dejan a sus familiares o en jardines infantiles 

para que los cuiden, antes de utilizar a las instituciones públicas; por otro lado, 

algunos comerciantes llevan a sus hijos a trabajar de las cuales no tienen una 

educación.  (Porras y Rodríguez. 2019).  

Para realizar una investigación más eficaz requiere un tiempo indeterminado 

para ser analizado con una comparación de más factores. El estudio presento 

delimitaciones como el tiempo de estudio, investigaciones escasas en español o 

dentro de américa latina, artículos con insuficiencia factores dentro de su estudio 

y crisis sanitaria por lo que no se pudo encuestar a más personas o se haya 

realizado una entrevista.  
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VI. CONCLUSIONES 
 

En conclusión, la revisión de literatura determina que el análisis de la 

informalidad laboral es ocasionado por varios factores según la realidad del país, 

como las migraciones, desempleo, necesidad económica, desigualdad social, 

escolaridad, etc. Así mismo, los trabajadores en sector informal no tienen 

respaldo por parte del estado, esto sucede principalmente en los países de tercer 

mundo como en Latinoamérica.  

PRIMERA:   La precariedad laboral es la circunstancia que vive un trabajador en 

condiciones muy debajo de lo establecido por las normas laborales, 

en América latina se evidencia de forma muy clara la precariedad 

laboral como los contratos de trabajo temporales, oferta laboral 

escasa, exceso horas laboradas, etc.  

SEGUNDA: El crecimiento del desempleo es uno de los factores de generar la 

informalidad laboral, pues ante la falta de ingresos económicos las 

personas optan laborar en el comercio informal y el subempleo se 

presenta principalmente en la población joven, adultos mayores y 

mujeres.  

TERCERA: El exceso de normas y leyes aplicadas a la actividad económica 

latina es uno de los factores que genera la informalidad laboral; ya 

que para ser una empresa formal es necesario realizar gastos y 

cuanto mayor sea los requisitos legales mayor será el costo. Así 

mismo las normas laborales no están ejecutadas a la realidad de un 

país.  

CUARTA: La escolaridad es uno de los factores que generan la informalidad 

laboral, ya que si una persona queda desempleada es por el nivel 

educativo precaria, es decir, entre menor sea su educación la persona 

tiene menor oportunidad a tener un empleo formal o permanecer.  

QUINTA: Las migraciones internas e internacionales son causadas por la 

globalización, pero el efecto es por la crisis política, acceso a servicios 

básicos, falta de oferta laboral, etc. Los migrantes principalmente se 

insertan en mercado de sector informal y esto genera una economía 

informal ya sea de manera directa o indirecta e u determinada ciudad.  
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VII. RECOMENDACIONES 
 

 

Para las próximas investigaciones sobre las causas de la informalidad laboral se 

le recomienda, buscar más artículos científicos que sean de los últimos años. Así 

mismo, realizar un análisis exhaustivo para encontrar los factores y sea un apoyo 

para el estudio. Por otro lado, es necesario estudiar más factores para poder 

demostrar o resolver el problema de la informalidad laboral.   
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ANEXOS 
ANEXO. 1 

Resumen de la revisión sistemática sobre la informalidad laboral 

Autor Fuente de la base de datos 
Búsqueda de 

palabras clave 
Año Poblacion 

Maiti, D. y 
Bhattacharyya
, C. 

Scopus, Social Sciences Citation Index, International 
Bibliography of Social Sciences, Periodicals Index 
Online , ABI/INFORM, Business Source Premier, Public 
Affairs Index, Business Source Elite, EconLit 

el sector no 
estructurado, 
crecimiento, 

aplicación de la 
ley, fiscalidad 

2020 India 

Varela, L. R., y 
Ocegueda, H. 
J. M. 

Emerging Sources Citation Index, Scopus, International 
Bibliography of Social 
Sciences, ABI/INFORM, EconLit, PAIS 
International, DOAJ, DIALNET, SciElo 

pobreza, pobreza 
multidimensional, 
mercado laboral, 

inflación, datos de 
panel 

2020 Mexico 

Magliano, M. 
J. y 
Perissinotti, 
M. V. 

Scopus, Social Sciences Citation Index, IBZ 
Online, International Bibliography of Social 
Sciences, Periodicals Index Online , Public Affairs 
Index, Geobase, PAIS International, Political Science 
Complete, Sociological abstracts, vLex, Worldwide Political 
Science Abstracts, DOAJ, DIALNET 

segregación, 
periferia urbana, 

migración. 
2020 Argentina 

Gaspar, S. M., 
Viteri, P. G., 
Plaza, B. B. R. 
y Rivera, V. L 

Scupos, Dilemas contemporaneos. 

Actos de comercio, 
comercio, 

emprendimientos, 
inscripción, 
informalidad 

2019 Ecuador 

Buchely, L. y 
Castro, M. V.  

 Emerging Sources Citation Index, Fuente Academica Plus, 
Linguistics & Language Behavior Abstracts, PAIS 
International, Sociological abstracts, vLex, Worldwide 
Political Science Abstracts, DOAJ, DIALNET 

género, movilidad, 
ciudad, trabajo 

informal, 
precariedad 

2019 Colombia  

Ramírez 
López, B. P.  

Emerging Sources Citation Index, Fuente Academica Plus, 
Business Source Premier, Business Source Elite, EconLit, 
DOAJ, DIALNET 

Formalidad e 
informalidad 

laboral, mercado 
de trabajo, 
pobreza 

2019 México 

Vílchez, R. C., 
Rojas, M. A. y 
Huaypaya, H. 
A.  

Scielo,   Scopus, Fuente Academica Plus, EconLit, DOAJ, 
DIALNET 

Capacitación 
laboral, 

Informalidad 
laboral, Regulación 

tributaria; 
Regulación laboral, 

Adanc 

2019 México 

Robles, O. D. 
y Ramirez, S. 
R. A.  

Academic Search Premier, Fuente Academica Plus, EconLit 

Informalidad, 
econometría 

espacial, matriz de 
ponderaciones (W) 

y error cuantil. 

2019 México 

Medina, G. O.  
y López, A. O. 

 Scopus, Social Sciences Citation Index, CAB Abstracts, 
EMBASE, MEDLINE, Veterinary Science Database, PAIS 
International, Political Science Complete, Social services 
abstracts, Sociological abstracts, Worldwide Political 
Science Abstracts, DOAJ 

Trabajo, 
Trabajadores 
informales, 

Derecho a la 
salud, México 

2019 México 

Ludmer, G., 
Schteingart, 
D., Favata, F. 
y Trombetta, 
M. 

 Scopus, Academic Search Premier, Fuente Academica 
Plus, International Bibliography of Social Sciences, CAB 
Abstracts, Public Affairs Index, EconLit, Political Science 
Complete, DOAJ 

Oaxaca-Blinder, 
informalidad 

laboral, Argentina. 
2019 Argentina 

Lima, J. C. y  
Rangel, L. 

Scopus, IBZ Online, International Bibliography of Social 
Sciences, EconLit, Political Science Complete, Social 
services abstracts, Sociological abstracts, Worldwide 
Political Science Abstracts, DIALNET 

Trabajo digital, 
comercio informal, 

empresariado, 
informalidad 

2019 Brasil 

Colombo, E., 
Menna, L. y 
Tirelli, P. 

Scopus, Social Sciences Citation Index, Academic Search 
Premier, IBZ Online, International Bibliography of Social 
Sciences, Periodicals Index Online , ABI/INFORM, Business 
Source Premier, CAB Abstracts, Gender Studies 
Database, Index Islamicus, Public Affairs Index, Veterinary 
Science Database, Business Source Elite, EBSCO 
Education Source, EconLit, Geobase, PAIS 

Crisis financieras, 
economía informal, 

fricciones del 
mercado laboral, 

participación 
endógena 

2019 
Italia y 
Mexico 



 

 

International, Political Science Complete, Social services 
abstracts, Sociological abstracts, Worldwide 

Carneiro, R. 
D. y Kovak, B. 
K. 

Scopus, Social Sciences Citation Index, International 
Bibliography of Social Sciences, Periodicals Index 
Online , ABI/INFORM, Business Source Premier, Public 
Affairs Index, Business Source Elite, EconLit, Geobase 

Liberalización del 
comercio, Brasil, 

Empleo, 
Ganancias, 
mercados 
laborales 

informales 

2019 
Estados 
Unidos 

Ibarra, C. A. y 
Ros, J.  

Scopus, Social Sciences Citation Index, Academic Search 
Premier, IBZ Online, International Bibliography of Social 
Sciences, Periodicals Index Online , ABI/INFORM, Business 
Source Premier, CAB Abstracts, Gender Studies 
Database, Index Islamicus, Public Affairs Index, Veterinary 
Science Database, Business Source Elite, EBSCO 
Education Source, EconLit, Geobase, PAIS 
International, Political Science Complete, Social services 
abstracts, Sociological abstracts, Worldwide Political 
Science Abstracts 

Participación en el 
salario, 

participación en la 
renta del trabajo, 
análisis de turnos, 

sectores 
comerciables y no 

comerciables, 
manufactura, 

México 

2019 Mexico 

Minas, V. y 
Stefanos, M. 
M. V. 

Scopus, Social Sciences Citation Index, International 
Bibliography of Social Sciences, Periodicals Index 
Online , ABI/INFORM, Business Source Premier, Public 
Affairs Index, Business Source Elite, EconLit, zbMATH 

Trabajo no 
declarado, 
Sindicatos, 
sindicatos, 
sindicatos 

2019 Grecia 

Yépez, C. A.  
Scopus, Social Sciences Citation Index, International 
Bibliography of Social Sciences, ABI/INFORM, Business 
Source Premier, Business Source Elite, EconLit 

Finanzas 
internacionales, 

ciclos comerciales, 
economía abierta, 

informalidad, 
economías de 

mercado 
emergentes 

2019 Canada 

Jiménez, P. R.  
Emerging Sources Citation Index, Fuente Academica 
Plus, IBZ Online, MLA - Modern Language Association 
Database, DIALNET, Scielo 

Ciudad del Este, 
Tacna, 

Criminalización, 
Informalidad, 

Fronteras. 

2019 Perú 

Ormaza, A. J. 
E., Solís, M. J. 
B.,  Ochoa, C. 
J. D. y 
Quevedo, V. 
J. O. 

DOAJ, DIALNET, scielo 
Comercio, empleo, 

autónomos, 
informal 

2019 Ecuador 

Dari, K. J. y 
Fregnani, C. 
A. P. 

Scopus, EBSCO Education Source, Educational research 
abstracts (ERA), DOAJ, Scielo 

La reforma laboral. 
Desempleo. 
Flexibilidad 

2019 Brasil 

Leavy, P. 
Fuente Academica Plus, Anthropological 
Literature, DOAJ, DIALNET 

Cuidado infantil, 
Niñez, Etnografía, 

Trabajo rural, 
Género 

2019 Argentina 

Porras, S. L. y 
Rodríguez, M. 
A.  

Emerging Sources Citation Index, Fuente Academica 
Plus, Linguistics & Language Behavior Abstracts, PAIS 
International, Sociological abstracts, vLex, Worldwide 
Political Science Abstracts, DOAJ, DIALNET 

Ttrabajo 
productivo, trabajo 
de cuidado, 
derecho laboral, 
género, 
informalidad 

2019 Colombia 

Castillo, R. C. 
D. y García, E. 
J. 

Emerging Sources Citation 
Index, Scopus, ABI/INFORM, EconLit, vLex, DOAJ, DIALN
ET 

Capital humano, 
desempleo juvenil, 

educación, 
empleo, 

informalidad, 
segmentación 

laboral 

2019 Colombia 

Nogales, R., 
Córdova, P. y 
Urquidi, M.  

Scopus, Social Sciences Citation Index, Academic Search 
Premier, Fuente Academica Plus, International Bibliography 
of Social Sciences, ABI/INFORM, Business Source 
Premier, Business Source Elite, EconLit, PAIS 
International, DOAJ, DIALNET 

Mercados de 
trabajo, modelos 
de adaptación, 
informalidad, 

políticas laborales 

2019 Bolivia 

Ardila, B. S. 
M., Burgos, R. 
V. A., 
Ramírez, V. P. 

Academic Search Premier, Fuente Academica 
Plus, Sociological abstracts, DOAJ, DIALNET, Scielo 

TLC, GRI, RSE, 
condiciones 

laborales, sector 
agropecuario. 

2019 Colombia 



 

 

A. y Vargas, 
P. A. 

Buitrago, J. V., 
Ramos, G. E. 
A., Serrano, 
G. M. F. y 
Pérez, R. D. 
D.  

Emerging Sources Citation Index, Fuente Academica 
Plus, ABI/INFORM, Business Source Premier, Business 
Source Elite, EconLit, vLex, DOAJ, DIALNET, Scielo 

Riesgo 
administrativo, 
contratación, 

personal, 
construcción, 

administración de 
personal 

2019 Brasil 

Martínez, L. K. 
A., Marroquín, 
A. J. y Rios, B. 
H. 

LATINDEX. Catálogo v1.0 (2002 - 2017) LATINDEX. 
Catálogo v2.0 (2018 - ) 

Precarización 
laboral y pobreza 

en México 
2019 Mexico 

Gallego, S., 
Muñoz, E. & 
García, E.  

SciElo 

informalidad 
intraurbana, 

análisis espacial, 
econometría 

espacial, Colombia 

2018 Colombia  

 
Rodolfo, E. 

SAGE Journals 
  

Informalidad, 
Estructura de 

clases, América 
Latina, Identidad 

de clase, Argentina 

2018 Argentina 

Porras, B. j.  y 
Climent S. V. 

Emerging Sources Citation Index, Scopus, IBZ Online, 
Business Source Premier, Business Source Elite, DOAJ, 
DIALNET 

Trabajo informal, 
Pobreza, 

Condiciones de 
trabajo, 

Inmigración, 
Discriminación 

2018 España 

Magliano, M. 
J. 

Scopus, Social Sciences Citation Index, Academic Search 
Premier, Fuente Academica Plus, International Bibliography 
of Social Sciences, Historical Abstracts, Linguistics & 
Language Behavior Abstracts, MLA - Modern Language 
Association Database, Political Science Complete, Social 
services abstracts, Sociological abstracts, Worldwide 
Political Science Abstracts, DOAJ, DIALNET 

Argentina, género, 
informalidad, 

migración peruana, 
relegación urbana, 
trabajo comunitario 

2018 Argentina 

Castro, E. E. 
S., Ramírez, 
O. D. E., y 
Serna, G. H. 
M. 

Fuente Academica Plus, ABI/INFORM, EconLit, 
Sociological abstracts, Worldwide Political Science 
Abstracts, DOAJ, DIALNET, SciElo 

Economía 
informal, análisis 
regional y urbano, 

comercio 
minorista, 

vendedores 
ambulantes, 
informalidad 

laboral, Colombia 

2018 Colombia  

Young, H. Y.  
Kang y Na, K. 

 Emerging Sources Citation Index, Scopus, Business 
Source Premier, Business Source Elite, EconLit, DOAJ 

Soborno, cobertura 
corporativa, 
mercados 

emergentes, crisis 
financiera mundial, 

productividad 
laboral 

2018 México 

Sánchez, S. 
E. 

Academic Search Premier, Fuente Academica Plus, DOAJ, 
DIALNET 

Informalidad, 
Precarización 

laboral, Trabajo 
2018 México 

Fajardo A, 
Hernández J, 
González Y, 
Torres M, 

scielo, Fuente Academica Plus, DIALNET 
Percepción, riesgo, salud, 

trabajadores 
2018 Colombia  

Marinescu, C.  Semantic Scholar 

Mercado laboral, 
formalidad/informidad del 

mercado laboral, 
flexiguridad, 

2018 Colombia  

García, G. A. y 
Badillo, E. R. 

International development 

Informalidad laboral, 
racionamiento de los 

puestos de trabajo del 
sector formal, modelo de 

regresión del cambio 
endógeno, segmentación 
de la mano de obra, colas 

del sector formal 

2018 Colombia  



 

 

Mejía, G. J. F.  Scielo, Gale onifile 

Economía informal, 
empleo, desempleo, 
estructura industrial y 

cambio estructural, leyes 
laborales, Colombia 

2018 Colombia  

Yuana, H. 

Scopus, Social Sciences Citation Index, International 
Bibliography of Social Sciences, Periodicals Index 
Online , CAB Abstracts, Education Abstracts, Environment 
Index, Public Affairs Index, Veterinary Science 
Database, EBSCO Education Source, Geobase, PAIS 
International, Political Science Complete, Social services 
abstracts, Sociological abstracts, Worldwide Political 
Science Abstracts 

Proximidad, 
incorporación, 

iedes, Mercado 
laboral femenino 

informal, 
Desarrollo rural 

2018 China 

Lehmanna, H. 
y Norberto 
Pignattib, N. 

Scopus, Social Sciences Citation Index, International 
Bibliography of Social Sciences, Periodicals Index 
Online , ABI/INFORM, Business Source Premier, Index 
Islamicus, Public Affairs Index, Business Source 
Elite, EconLit, zbMATH 

Empleo informal, 
segmentación del 
mercado laboral, 

economías en 
transición, Ucrania 

2018 Ucrania 

Javier Arias, 
J., Erhan 
Artucb, E., 
Lederman, D. 
y Rojasc, D. 

Scopus, Social Sciences Citation Index, IBZ 
Online, International Bibliography of Social 
Sciences, Periodicals Index Online , ABI/INFORM, Business 
Source Premier, CAB Abstracts, Public Affairs 
Index, Veterinary Science Database, Business Source 
Elite, EconLit, Geobase 

La economía 
informal, la política 

comercial, el 
comercio y las 

interacciones del 
mercado laboral 

2018 
Estados 
Unidos y 
Mexico 

Bracha, A. y 
Burke, M. A. 

Scopus, Social Sciences Citation Index, International 
Bibliography of Social Sciences, Periodicals Index 
Online , ABI/INFORM, Business Source Premier, Public 
Affairs Index, Business Source Elite, EconLit, zbMATH 

Inflación salarial, 
economía gigante, 
falta de mercados 

de trabajo, 
encuesta 

2018 
Estados 
Unidos 

El-Mallakha, 
N., Maurela, 
M. y 
Specialee, B. 

Scopus, Social Sciences Citation Index, International 
Bibliography of Social Sciences, Periodicals Index 
Online , ABI/INFORM, Business Source Premier, Index 
Islamicus, Public Affairs Index, Business Source 
Elite, EconLit, zbMATH 

Protestas egipcias, 
resultados del 

mercado laboral de 
las mujeres, 
"Mártires" 

2018 Egipto 

Gayosso R. J. 
L. 

Scopus, Social Sciences Citation Index, Academic Search 
Premier, Fuente Academica Plus, International Bibliography 
of Social Sciences, Political Science, Complete, Sociological 
abstracts, Worldwide Political Science Abstracts, DIALNET 

Imaginarios 
urbanos, 

gentrificación, 
informalidad, 

apropiación del 
espacio. 

2018 Mexico 

Dilla, A. H. y 
Álvarez, T. C. 

Scopus, DIALNET, Scielo 

Tacna, Arica, 
fronteras, 

complejos urbanos 
transfronterizos, 

intercambio 
desigual. 

2018 Peru 

Calderón, D. 
M. A. 

Fuente Academica 
Plus, ABI/INFORM, EconLit, Sociological 
abstracts, Worldwide Political Science 
Abstracts, DOAJ, DIALNET, scielo 

Economía 
informal, trabajo de 
mujeres, mercado 

de trabajo, 
informalidad 

2018 Colombia 

Mesquita,P. 
R., Cristina G. 
M. y Dos 
Santos, M. H. 

, Scopus, International Bibliography of Social 
Sciences, DOAJ, Scielo 

Modelo logit de 
efeitos aleatórios, 
segundo emprego, 
emprego informal 

2018 Brasil 

Ricardo, D. C. 
y Fernandes, 
C. J. 

Scopus, IBZ Online, International Bibliography of Social 
Sciences, ABI/INFORM, CAB Abstracts, Veterinary Science 
Database, EconLit, PAIS International, Sociological 
abstracts, Worldwide Political Science 
Abstracts, DOAJ, DIALNET, Scielo 

Molinos 
informales, 
variables 

instrumentales, 
efecto de 

tratamiento 
cuántico 

2018 Brasil 

Tonet, M. F. y 
Hermeto C. O. 
A. M.  

Scopus, Fuente Academica 
Plus, ABI/INFORM, EconLit, DOAJ, Scielo 

Informalidad, 
diferencias de 

ingresos, 
descomposición, 

regresión cuántica, 
sesgo de 
selección. 

2018 Brasil 

Romanello, M. 

Emerging Sources Citation Index, Scopus, Academic 
Search Premier, Fuente Academica Plus, International 
Bibliography of Social Sciences, Periodicals Index 
Online , DOAJ, DIALNET 

Educación, 
informalidad, 
regresión de 

riesgos 
competitiva, Brasil 

2018 Brasil 



 

 

Castro, G. O. 
E.  

Emerging Sources Citation Index, Fuente Academica 
Plus, EBSCO Legal Source 

Formalización 
laboral, 

informalidad, 
trabajo decente y 

subsistencia 

2018 Colombia 

Mattos, E., 
Politi, R. y 
Fuschini, G. 

Scopus, IBZ Online, International Bibliography of Social 
Sciences, ABI/INFORM, CAB Abstracts, Veterinary Science 
Database, EconLit, PAIS International, Sociological 
abstracts, Worldwide Political Science 
Abstracts, DOAJ, DIALNET 

Fiscalización en el 
mercado laboral, 

informalidad, 
regulación laboral 

2018 Brasil 

 Ramírez, L. 
B. P., Rosado, 
C. B. y 
Domínguez, 
F. I. 

EconLit, DOAJ, DIALNET, scielo 
Ensión, Reparto, 
TIR, Informalidad, 

Desempleo 
2018 

España y 
Mexico 

Puentes, L. K., 
Rincón, B.  L. 
y Puentes, S. 
A. 

Academic Search Premier, Fuente Academica 
Plus, DOAJ, DIALNET, scielo 

Trabajo, salud 
laboral, sector 

informal, 
trabajadores 
informales, 

derecho laboral, 
base de datos 

2018 Colombia 

 Carvajal, C. 
A. N.,   
Cárdenas, H. 
L. Y. y 
Estrada, C. I.  

 Emerging Sources Citation Index, Fuente Academica Plus, 
Business Source Premier, Business Source Elite, EconLit, 
DOAJ, DIALNET 

Demanda laboral, 
informalidad, oferta 
laboral, subempleo 

2017 Colombia  

Hinrichsen, M. 
B. y 
Monmouth, C. 

Anthropology of work Review, Antro source 
Trabajo infantil, 

nutrición, América 
Latina, pobreza 

2017 
 Estados 
Unidos 

Garcia, G. A.  Wiley Online Library, Review of Development Economics 

Salario, 
informalidad, 

segmentación del 
mercado, 
Colombia 

2017 Colombia  

Wahba, J. y 
Assaad, R.  

Review of Development Economics 

Regulación del 
mercado, 

informalidad, 
informalidad 

laboral, Egipto 

2017 Egipto 

Jiménez, M. 
Emerging Sources Citation Index, Academic Search 
Premier, Fuente Academica Plus, International Bibliography 
of Social Sciences, ABI/INFORM, EconLit, DOAJ, DIALNET 

informalidad 
laboral, calidad del 
empleo, medianas 

y grandes 
empresas, sector 

público, 
segmentación 

laboral 

2017 Argentina 

Kishore S. B.  
y Jyoti, N. B.  

Journal 
International Review of Applied Economics 

Informalidad del 
mercado de 

trabajo, 
heterogeneidad, 

logistica 
multinomial, la 

informalidad como 
elección, la 

informalidad como 
exclusión 

2017 India 

Posada, H. M. 
y Moreno, M. 
A. I.  

Scupos 

Mercado del aborto, 
empleo informal, 

migración 
2017 

America 
Latina 

Vega, N. A. P. Gale onefile 

Empleo, mercado de 
trabajo, sector informal, 

movilidad laboral, 
análisis matemático, 

estadísticas de empleo, 
Ecuador 

2017 Ecuador 

Yunrong, L. 
Scopus, Social Sciences Citation Index, Business Source 
Premier, Public Affairs Index, Business Source 
Elite, EconLit, PAIS International 

Cuidado infantil 
informal, Cuidado 

infantil formal, 
Suministro de 
mano de obra 

femenina 

2017 China 



 

 

Mekonnen, D. 
K. y Dorfman, 
J. H. 

Scopus, Social Sciences Citation Index, Academic Search 
Premier, IBZ Online, International Bibliography of Social 
Sciences, Periodicals Index Online , ABI/INFORM, Business 
Source Premier, CAB Abstracts, Gender Studies 
Database, Index Islamicus, Public Affairs Index, Veterinary 
Science Database, Business Source Elite, EBSCO 
Education Source, EconLit, Geobase, PAIS 
International, Political Science Complete, Social services 
abstracts, Sociological abstracts, Worldwide Political 
Science Abstracts 

Funcionamiento a 
distancia, 
eficiencia, 

intercambio de 
mano de obra, 

compartir la mano 
de obra, 

aprendizaje, redes 
sociales, sinergia. 

2017 
Estados 
Unidos 

Schmitza, H. y 
Westphala, M.  

Science Citation Index Expanded, Scopus, Social Sciences 
Citation Index, Academic Search 
Premier, ASSIA, International Bibliography of Social 
Sciences, ABI/INFORM, Abstracts in Social 
Gerontology, Aerospace Database, Business Source 
Premier, CINAHL, Civil Engineering 
Abtracts, EMBASE, MEDLINE, Metadex, Public 
Administration Abstracts, Public Affairs Index, Business 
Source Elite, Communication Abstracts, EconLit, Geobase 

Cuidados 
informales, 

Suministro de 
mano de obra, 
Ponderación de 

probabilidad 
inversa, Modelos 

secuenciales 
dinámicos 

2017 Alemania 

DuBord, E. M. 

Scopus, Social Sciences Citation Index, Academic Search 
Premier, IBZ Online, International Bibliography of Social 
Sciences, Linguistic 
Bibliography, ComAbstracts, Communication & Mass Media 
Index, EBSCO Education Source, Linguistics & Language 
Behavior Abstracts, MLA - Modern Language Association 
Database, Psycinfo, Sociological abstracts, DIALNET 

Bilingüismo, 
jornaleros, agentes 

de idiomas, 
burdeles, 

embaucadores 
2017 

Estados 
Unidos 

Diao, X., 
Kweka, J. y 
McMillan, M. 

Scopus, Social Sciences Citation Index, Academic Search 
Premier, IBZ Online, International Bibliography of Social 
Sciences, Periodicals Index Online , ABI/INFORM, Business 
Source Premier, CAB Abstracts, Gender Studies 
Database, Index Islamicus, Public Affairs Index, Veterinary 
Science Database, Business Source Elite, EBSCO 
Education Source, EconLit, Geobase, PAIS 
International, Political Science Complete, Social services 
abstracts, Sociological abstracts, Worldwide Political 
Science Abstracts 

Cambio 
estructural, 

empleo, 
productividad 

laboral, Tanzania, 
pequeñas 
empresas 

2017 Tanzania 

López,  A. J. y 
Martínez,  C. 
J. 

LATINDEX, Scielo 
Mercado, trabajo, 

informalidad y 
migración 

2017 Mexico 

Gonzales, M. 
A.  

 Directory of Open Access Journals 
ERIHPlus, Scielo 

Bazares de ropa, 
comercio electrónico, 

estereotipos de género, 
Face-book, informalidad, 
producción de servicios, 

trabajo no clásico 

2017 Mexico 

Julian, V. D. 
Emerging Sources Citation 
Index, Scopus, Sociological 
abstracts, DOAJ, DIALNET 

America latina, 
informalidad, 

precariedad laboral, 
sociologia del trabajo, 

sur global, trabajo 
precario 

2017 
America 
latina 

Paz, J. A.  

Emerging Sources Citation Index, Scopus, International 
Bibliography of Social 
Sciences, ABI/INFORM, EconLit, PAIS 
International, DOAJ, DIALNET 

Mercado laboral, 
desigualdad 

salarial, ingresos 
laborales, 
Argentina, 

informalidad 

2017 Argentina 

 Roberto, A. 
C. y Coelho, 
S. G.  

Scopus, IBZ Online, International Bibliography of Social 
Sciences, ABI/INFORM, CAB Abstracts, Veterinary Science 
Database, EconLit, PAIS International, Sociological 
abstracts, Worldwide Political Science 
Abstracts, DOAJ, DIALNET 

Produtividade do 
trabalho, 

informalidade, 
heterogeneidade 

estrutural, 
crescimento 
económico 

2017 Brasil 

Ayala, A. D. y 
Villamayor, A. 
C. 

DOAJ, DIALNET, Scielo 

Economía 
reproductiva, 

trabajo femenino, 
política familiar 

2017 Paraguay 

Costa, P. G., 
De Souza, M. 
A. y Ferraz, X. 
L. 

Scopus, Fuente Academica 
Plus, ABI/INFORM, EconLit, DOAJ, Scielo 

Salário mínimo, 
mercado de 
trabajo, VAR 

2017 Brasil 



 

 

Cardoso, A.  
Scopus, International Bibliography of Social 
Sciences, Sociological abstracts, DOAJ 

Informalidad, 
forma social de 
trabajo, Brasil, 

políticas públicas, 
mercado de 

trabajo 

2017 Brasil 

Porras, D. D. 
M. 

International Bibliography of Social Sciences, Linguistics & 
Language Behavior Abstracts, MLA - Modern Language 
Association Database, Political Science Complete, Social 
services abstracts, Sociological abstracts, Worldwide 
Political Science Abstracts, DOAJ, DIALNET 

Migración, 
precarización e 

informalidad 
2018 Ecuador 

Levy, S. y 
Székely, M.  

Scielo,  Scopus, Social Sciences Citation Index, Academic 
Search Premier, Fuente Academica Plus, International 
Bibliography of Social Sciences 

Informalidad, 
escolaridad, 

mercado laboral, 
seguimiento de 

cohortes, análisis 
comparado, 
México vs. 

Latinoamérica 

2016 México 

Alejo, J. y 
Parada, C. 

 Scopus, Academic Search Premier, Fuente Academica 
Plus, International Bibliography of Social Sciences, CAB 
Abstracts, Public Affairs Index, EconLit, Political Science 
Complete, DOAJ 

Brasil, 
informalidad, 
desigualdad, 

descomposiciones 
RIF. 

2016 Brasil 

Delfine, M. 
 Academic Search Premier, Fuente Academica Plus, 
Sociological abstracts, DOAJ, DIALNET 

Empleo, 
informalidad, 
precarización, 
asalariados 

2016 Argentina 

Acar, E. Ö. y  
Tansel, A.  

Google academico, Emerging Sources Citation Index,  
DOAJ, Business Source Premier, Business Source Elite, 
EconLit 

Dinámica del 
mercado laboral, 

informalidad, 
definición y 

medición, Turquía 

2016 Turquia 

Araujo, L., 
Ponczek, V. y  
Portela, S. A. 

scupos, Taylor & Francis Online 

Informalidad, 
tribunales 
laborales, 

distribución de 
salarios 

2016 Brasil 

Loayza, N. L. The World Economy 

Trabajo informal, 
crecimiento 
económico, 
migración 

2016 Malasia 

Ferreira J. A. 
P. y Stampa, I. 

Gale onefile 

Trabajo precario, 
Informalidad, 
trabajadores 
ambulantes, 

ferrocarriles; Río 
de Janeiro 

2016 Brasil 

Flórez, L. A.  
Scopus, Social Sciences Citation 
Index, ABI/INFORM, Business Source Premier, Business 
Source Elite, EconLit 

Pago de seguridad 
social, 

indemnización por 
despido, sector 

informal, labor de 
búsqueda, Ahorro 

2016 Colombia 

Gonzalez, M. 
y Hernán 
Ruffo, H. R. 

Scopus, Social Sciences Citation 
Index, ABI/INFORM, Business Source Premier, Business 
Source Elite, EconLit 

Seguro de 
desempleo, 

indemnizaciones 
por despido 

2016 Argentina 

Arbexa, 

M.,∗Caetano, 
S. y  O’Dea, D.  

Scopus, Social Sciences Citation Index, International 
Bibliography of Social Sciences, Periodicals Index 
Online , ABI/INFORM, Business Source Premier, Public 
Affairs Index, Business Source Elite, EconLit, zbMATH 

Ciclos de negocio, 
mercados 

laborales, redes 
sociales, búsqueda 

de empleo 

2016 

Brasil, 
Canada y 
Estados 
Unidos 

Carballo, I. E., 
Grandes, M. y 
Molouny, L. 

Scopus, Academic Search Premier, Fuente Academica 
Plus, International Bibliography of Social 
Sciences, ABI/INFORM, Business Source 
Premier, Business Source Elite, PAIS International, vLex 

Microfinanzas, 
encuesta de la 
deuda social, 

Argentina 

2016 Argentina 

Rojas, V. A. T. DOAJ, DIALNET, scielo 

Crecimiento 
económico, 
desarrollo, 

mercado laboral 

2016 Paraguay 



 

 

Osorio, C. L. 
M. Copete 

Scopus, International Bibliography of Social 
Sciences, EconLit, Worldwide Political Science Abstracts 

Informalidad 
laboral, política 
fiscal, reforma 

tributaria, modelos 
de equilibrio 

general, choques 
anticipados 

2016 Colombia 

Ramírez, Y., 
Ávila, C. & 
Arias. I.  

Scielo, DIALNET 

Informalidad, 
políticas públicas, 
probit, subsidio; 
mercado laboral 

2015 Colombia  

Cervantes, J. 
J.  

Academic Search Premier, Fuente Academica Plus, Political 
Science Complete, Sociological abstracts, vLex, Worldwide 
Political Science Abstracts 

Heterogeneidad 
estructural, 

heterogeneidad 
laboral, 

precariedad, 
informalidad 

2015 México 

Becaria, L. y 
Groisman, F.  

Cepal 

Empleo, mercado 
de trabajo, sector 
informal, zonas 

urbanas, ingresos, 
estadísticas del 

empleo, Argentina 

2015 Argentina 

Maurizio, R. Development and Change  

Desigualdad, 
informalidad, 

interrupciones de 
la Argentina y el 

Brasil 

2015 
Argentina y 
Brasil 

Vinogradova, 
E., Kozina, I. y 
Cook, L. J. 
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ANEXO 2 
Matriz de la discusión de la informalidad laboral 

 

Autor Investigación Objetivo Metodología Definición Análisis Conclusión Recomendación 

Ormaza, A. J. E., 
Solis M. J. B., 
Ochoa, C. J. D. y 
Quevedo, V. J. O. 
(2019) 

Peculiaridades de 
los Pequeños 
Comercios del 
Sector Informal en 
la Ciudad de 
Azogues 

El propósito del estudio fue 
efectuar un acontecimiento 
desde un punto de vista 
descriptivo del comerciante 
informal convertido en una 
causa de fragmentación de 
demanda de empleo 
urbano de los 
colaboradores de este 
rubro. 

Como método de la 
investigación es de 
enfoque mixto con el 
objetivo de cumplir con 
la meta del estudio 

La informalidad es un sector 
que no aporta 
significativamente para el 
Estado. (57) 

La ocupación 
informal son 
colaboradores 
sin protección 
por las normas 
con relación a 
sus labores; así 
mismo, las 
normativas 
están puestas a 
favor de las 
empresas. 
(Castillo, R. C. 
D. y García, E. 
J. (2019); 
(Ramírez. L. B. 
P. (2019). Las 
informalidades 
también son 
representadas 
por los 
ambulantes, 
mototaxitas, 
taxistas y esta 
ocupación en 
distintos países 
va en 
crecimiento a 
causa de 
factibilidad al 
mercado y 
bajos costos de 
los productos. 
Esto sucede 
principalmente 
en 
Latinoamérica 
ya que, tienen 

En conclusión, la 
informalidad laboral en la 
ciudad de Azogues se 
genera por decisiones 
propias y de la familia, ya 
que la mayoría de los 
comerciantes informales 
tienen un solo trabajador o 
en otros casos reciben 
ayuda familiares. 

El estudio tiene una 
recomendación que los 
próximos estudios deben 
ser analizado con más 
profundidad de las 
características de la 
informalidad laboral de los 
ambulantes. 

Mejía, G. J. F. 
(2018) 

Configuración de 
una economía de 
comercio informal 
en Medellín 

Este artículo tuvo objetivo 
examinar el progreso que 
ha surgido la ciudad de 
Medellín en la 
estructuración de una 
economía de comercio 
informal. 

Como metodología del 
estudio realizo una 
revisión bibliográfica y 
documental de una 
contextualización 
histórica de los factores, 
relacionando su impacto 
con las condiciones del 
comercio informal 

La informalidad laboral se 
sitúa en el sector terciario, 
principalmente en los 
servicios personales y el 
comercio.   (p.133) 

En conclusión, las ventas 
ambulatorias se mostraron 
como una elección para un 
numeroso de habitantes de 
Colombia, en el grado que el 
50% de los habitantes de la 
ciudad se localizan en el 
sector de comercio, que a su 
vez manifiesta una 
economía informal de 40%. 

La investigación tuvo cono 
recomendación que para 
reducir la informalidad se 
debe analizar los empleos 
de innovación. 

Rojas, V. A. T. 
(2016) 

La economía 
paraguaya que 
crece y que 
excluye. 
Implicancias para 
el Mercado Laboral 

El objetivo del trabajo fue 
evidenciar los desafíos 
para el desarrollo inclusivo 
en Paraguay, analizando el 
comportamiento de la 
economía paraguaya y su 
implicancia en el mercado 
laboral. 

Como método del 
estudio fue una revisión 
de las bases de datos 
del de distintas 
entidades públicas. 

la informalidad laboral es 
producto de varios factores 
como la falta de cumplimiento 
de las normas y regulaciones 
laborales, tributarias, 
ambientales, e impositivas. 
(p.30) 

Como conclusión tuvo que el 
crecimiento en Paraguay no 
garantiza las condiciones 
laborales e indicadores de 
empleo inclusivos. 

Recomendó que en los 
próximos estudios se debe 
analizar los niveles de 
subempleo, desempleo, 
empleo informal.  la 
cobertura de seguridad 
social y los ingresos 
laborales. 

Castro,  E. E. S., 
Ramírez O. D. E. y 
Serna, G. H. M. 
(2018) 

ventas informales 
en el espacio 
público en 
Villavicencio 
(Colombia) 

el objetivo del estudio fue 
definir la economía informal 
de los comerciantes 
ambulantes y ubicados en 
el sitio público del centro de 
Villavicencio (Colombia) 
durante el año 2016. 

Como metodología del 
estudio realizo un 
levantamiento 
cartográfico de los 
vendedores informales, 
además, se realizó una 
observación 
participativa y 
entrevistas 
semiestructuradas. 

La informalidad laboral es un 
fenómeno característico de 
los países con una estructura 
económica de corte 
preindustrial, en las que se 
puede apreciar una clara 
vocación hacia el comercio no 
especializado en la base de la 
economía. (p.143) 

Se concluyó que la 
informalidad en la plaza 
pública exhibe patrones 
principales que se duplica 
en el espacio urbano. 

Se recomienda una 
investigación de forma 
integral, de tal modo que 
se trate de confrontar las 
posiciones de todos los 
factores sobre el tema. 



 

 

Cervantes, J. J. 
(2015) 

Transformaciones 
del Mercado de 
Trabajo en México 
1995-2014: Entre 
la Precariedad e 
Informalidad y la 
Heterogeneidad 
Laboral 

El objetivo de la 
investigación fue demostrar 
que el análisis presentado 
tiende a expandir las 
carencias del trabajo 
informal en México. 

Para la metodología del 
trabajo se empleó la 
información de (ENE 
1995-2004), (ENOE-
2005-2011) e INEGI 
(2014). 

La informalidad laboral se 
caracteriza por los niveles de 
desempleo, subempleo y 
amplia desprotección social y 
económica, así como bajos 
niveles de ingreso salariales, 
dinámica y productividad 
laboral. (p.180) 

una estructura 
económica de 
corte 
preindustrial. 
(Buchely, L. y 
Castro, M. V. 
(2019); (Mejía, 
G. J. F. (2018); 
(Castro, E. E. 
S., Ramírez O. 
D. E. y Serna, 
G. H. M. (2016). 

En conclusión, fue 
demostrado que es posible 
declarar con las 
informaciones estadísticas 
la legitimidad de aclarar la 
efectividad del mercado 
desde los estudios de la 
heterogeneidad. 

Se recomienda en las 
próximas investigaciones 
indagar, manifestar y 
enmarcar la problemática 
de la investigación en las 
revisiones teóricas de 
aclaración, sean estas 
económicas y legislación 
laboral. 

Ferreira J. A. P. y 
Stampa, I. (2016) 

Trabalho precário 
em pauta: 
a experiência dos 
ambulantes 
nos trens da RMRJ 

Tuvo como objetivo 
abordar aspectos del 
mundo de trabajo, así como 
el desempleo 
específicamente, de la 
experiencia laboral de los 
comerciantes ambulantes 
de los trenes de la Región 
Metropolitana de Río de 
Janeiro. 

Como metodología de 
estudio realizo una 
revisión de literatura 
sobre la precariedad 
laboral y una 
observación de los 
comerciantes 
informales. 

el trabajo informal no es un 
fenómeno nuevo en el "mundo 
del trabajo", principalmente en 
Brasil, donde la flexibilidad 
y la precariedad caracterizan 
(p. 91) 

Como conclusión los 
ambulantes están 
involucrados en la lucha 
diaria para satisfacer sus 
propias necesidades vitales 
y de sus familias, y es difícil 
recorrer caminos más allá 
de la supervivencia. 

Para las próximas 
investigaciones 
recomendó que debe ser 
analizado más el trabajo 
precario. 

Magliano, M. J. y 
Perissinotti, M. V 
(2020) 

La periferia 
autoconstruida: 
migraciones, 
informalidad y 
segregación 
urbana en 
Argentina 

El estudio tuvo como 
objetivo examinar 
exhaustivamente la reseña 
histórica de un conjunto de 
problemas del ingreso a las 
poblaciones por parte de 
migrantes sudamericanos, 
en particular de los países 
como: Bolivia, Paraguay y 
Perú, en la Argentina 
reciente. 

Como metodología de 
estudio realizo una 
recopilación de aportes 
teóricos sobre las 
migraciones 

Históricamente la informalidad 
ha marcado la vida de un 
amplio conjunto de las 
diversas poblaciones 
migrantes en Argentina, 
expresada en las múltiples 
barreras para obtener un lugar 
donde vivir. (p.14) 

En conclusión, tuvo que la 
presencia de los migrantes 
es a causa de los efectos del 
pensamiento del estado 
como una discriminación o 
una inclusión diferencias y 
se manifiesta en diferentes 
trayectorias laborales, 
educativas políticas y 
espaciales. 

Para le elaboración de 
próximo estudio se 
recomendó que es un tema 
muy esencial para 
determinar la informada. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Matriz de los resultados la precariedad y necesidad laboral 
Autor Investigación Definición Análisis Síntesis  Conclusión 

Castillo, R. C. D. y 
García, E. J. (2019) 

Desempleo juvenil  en 
Colombia: ¿la educación 
importa? 

La informalidad responde a diversos 
factores, por ejemplo, a las vacantes 
precarias que generan las empresas de baja 
productividad  (p.118). 

Los indicadores 
de precariedad 
laboral en 
américa latina 
se evidencian 
de forma clara, 
aun con el 
crecimiento 
económico y 
seguirá 
presentando; 
por los cuales, 
se producirán el 
desempleo y la 
informalidad 
laboral (Rojas, 
2016); 
(Cervantes. 
2015); así 
mismo, las 
vacantes 
precarias en las 
organizaciones 
presentan un 
crecimiento en 
la informalidad 
laboral (Castillo 
y García. 2019); 
(Ramírez. 
2019); también, 
El sector 
informal está 
compuesto de 
una fuerza de 
trabajo que es 
generado por 
las 
necesidades. 
Por ello, buscan 
de cómo 
generar un 

La 
precariedad 
laboral es 
uno de los 
factores que 
la economía 
informal 
está 
presente en 
América 
latina, ya 
que la 
inestabilidad 
del trabajo, 
la flaqueza 
de los 
derechos 
laboras, 
pago menor 
al mercado 
y esto afecta 
a la 
población. 

En conclusión, la informalidad laboral en Colombia es 
un problema para las personas con educación a la hora 
de buscar el trabajo, la informalidad es producto de las 
vacantes precarias que se encuentra en las empresas. 

Porras, S. L. y 
Rodríguez, M. A.  
(2019) 

El papá de mi hijo es la 
calle”: conciliando el trabajo 
productivo y reproductivo 
en las calles de Bogotá 

Como el trabajo en la calle funciona bajo la 
lógica de conseguir un ingreso mínimo diario 
que cubra las necesidades básicas para 
subsistir (p.284). 

En conclusión, las mujeres ambulantes seguirán 
trabajando en las calles en condiciones de desigualdad 
frente al sexo masculino por falta de apoyo de parte del 
estado y del padre de sus hijos 

Buchely, L. y Castro, 
M. V. (2019) 

"Yo me defiendo”: 
entendiendo la informalidad 
laboral a partir del trabajo 
de las mujeres mototaxistas 
en Barranquilla, Colombia 

  El transporte de mototaxismo es un oficio 
ideal para las mujeres, pues las condiciones 
del trabajo son precarias y tremendamente 
costosas (p.34). 

En conclusión, las mujeres moto taxistas afrontan 
dificultades y es comprendido aquí como una 
casualidad de intriga subterránea de las alternativas 
frente a la supremacía, que, tras proceder hegemonía, 
hace muy dificultosa la firmeza pública. 

Magliano, M J. y 
Perissinotti, M. V. 
(2020) 

La periferia autoconstruida: 
migraciones, informalidad y 
segregación urbana en 
Argentina 

América Latina pudiese acceder a la 
vivienda. En contextos caracterizados por 
altos índices de precariedad laboral (p.16) 

En conclusión, los extranjeros o los nativos en Ciudad 
de Bogotá reciben una discriminación, es decir existe 
una diferencia social en el ámbito laboral, educación, 
espacio público, y en la política. 

Ormaza, A. J. E., 
Solís, M. J. B.,  
Ochoa, C. J. D. y 
Quevedo, V. J. O. 
(2019) 

Peculiaridades de los 
Pequeños Comercios del 
Sector Informal en la 
Ciudad de Azogues 

El comercio ambulante es un estrato de alta 
precariedad, generadores de ingresos (p.67). 

En conclusión, el comerciante informal del cantón 
Azogues, trabaja más de ocho horas que son las 
establecidas por las leyes ecuatorianas y los salarios no 
son mayores a los que tienen los trabajos formales, a 
pesar de que laboran más tiempo. 

Porras, D. D. M. 
(2018) 

Incidencias de la migración 
Interna en la reproducción 
de la economía Informal1 

Estos comerciantes precarios desarrollan su 
actividad ambulante identificada por la 
administración pública distrital como 
economía informal (p.349). 

En conclusión, la pobreza estructural causa la expulsión 
de población hacia la capital, afectando a población 
campesina y de ciudades intermedias. 

Castro, E. E. S., 

Ramírez, O. D. E., y 

Serna, G. H. M. 

(2018) 

ventas informales en el 
espacio público en 
Villavicencio (Colombia) 

Las ventas callejeras tienden a generar 
clústeres geográficos marcados por el 
precario desarrollo de la actividad (p.154). 

Se concluye que uno de los factores para trabajar en 
sector informal es la necesidad económica de las 
cuales, buscan desarrollar las actividades informales en 
el espacio público. 

Mejía, G. J. F. (2018) 

Configuración de una 
economía de comercio 
informal en Medellín 

la economía global continuará presentando 
períodos de estancamiento, los cuales 
producirán desempleo y precarización 
laboral (p.126). 

En conclusión, la precarización laboral ha sido 
intensificada por el proceso política neoliberales en 
Colombia, lo cual se ha reflejado en las reformas 
laborales que flexibiliza cada vez más los vínculos entre 
empleador y trabajador. 

Rojas, V. A. T. (2016) 

La economía paraguaya 
que crece y que excluye. 
Implicancias para el 
Mercado Laboral 

Los indicadores de informalidad y 
precariedad laboral, evidencian que, a pesar 
del crecimiento económico, las condiciones 
del mercado de trabajo (p.23). 

En conclusión, para contar con un trabajo decente es 
necesario introducir el trabajo justo, seguridad laboral y 
protección social para disminuir el trabajo precario para 
las personas. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cervantes, J. J. 

(2015) 

Transformaciones del 
Mercado de Trabajo en 
México 1995-2014: Entre la 
Precariedad e Informalidad 
y la Heterogeneidad 
Laboral 

Los fenómenos de precariedad e 
informalidad (tesis del escape) se producen 
en el contexto de una heterogeneidad laboral 
amplia y compleja del mercado de trabajo 
(p.180). 

ingreso mínimo 
para subsistir de 
las cuales los 
trabajos son 
ambulantes, 
mototaxistas, 
etc. (Porras. 
2018); (Buchely 
y Castro. 2019); 
(Magliano y 
Perissinotti. 
2020). 

En conclusión, se analizó el alto grado de precariedad 
e informalidad laboral en México, causados 
posiblemente por desequilibrios estructurales externos 
e internos. 

Ferreira J. A. P. y 

Stampa, I. (2016) 

Trabalho precário em 
pauta: a experiência dos 
ambulantes nos trens da 
RMRJ 

La precariedad del trabajo progresa en todo 
el mundo, incluso con nomenclaturas 
diferenciadas. En ciertos dialectos, "trabajo 
temporal' se llama 'precario', aunque en su 
mayor parte de casos, su definición tiende a 
ser tergiversada como "empleo flexible 
(p.92). 

En conclusión, la clase trabajadora está a merced de la 
precariedad laboral, algunos siendo más precarios que 
otros, ya que no existe una política que se preocupe de 
esta situación. 



 

 

 
 
 

Matriz de los resultados del crecimiento de desempleo 

Autor Investigación Definición Análisis Síntesis Conclusión 

Castillo, R. C. D. 
y García, E. J. 
(2019) 

Desempleo juvenil  en 
Colombia:  ¿la educación 
importa? 

las 
Las mujeres enfrentan mayores problemas en 
el mercado de trabajo, tienen mayor 
probabilidad de estar 
Desempleadas (p.118). 

La falta de 
oportunidades 
laborales es uno de los 
factores de la 
informalidad laboral, el 
desempleo 
principalmente afecta a 
la población joven, 
madres y adultos 
mayores. (Castro, et 
all. 2018); (Rojas, et all. 
2016); (Magliano. 
2019). Así mismo, La 
discriminación laboral 
se observa en tasas de 
desempleo menor 
acceso a empleo de 
calidad, menor salario 
y estos son las 
condiciones no 
favorables (Buchely, et 
all. 2019); (Cervantes. 
2015). También, En 
américa latina las 
mujeres enfrentan a 
mayores problemas en 
el mercado de trabajo 
teniendo en cuenta por 
el aumento de la 
competencia y son 
vulnerables a quedarse 
sin trabajo informales 
(Ormaza, et all. 2019); 
Porras. 2017); 
(Castillo, et all. 2019). 

El crecimiento 
del desempleo 
estos últimos 
años se ha 
incrementado 
a causa que 
de ciertos 
factores se 
presenta en 
Sudamérica, 
también el 
desempleo 
principalmente 
se visualiza en 
los jóvenes, 
mujeres y de 
las personas 
adultas. 

En conclusión, el desempleo en Latinoamérica 
se presenta en los jóvenes con mayor 
educación, ya que tienen problemas a adquirir un 
trabajo; por otro lado, los jóvenes con menor 
educación tienen un trabajo en sector informal. 

Porras, D. D. M. 
(2018) 

Incidencias de la migración 
Interna en la reproducción de 
la economía Informal 

La reducción de oportunidades laborales para 
satisfacer las necesidades básicas de las 
personas, teniendo en cuenta una mayor 
competencia en la oferta del empleo (p.352). 

En conclusión, cada vez que crece las 
migraciones en las ciudades, es donde el 
desempleo se visualiza y como alternativa de 
solución encuentran el comercio informal. 

Ormaza, A. J. 
E., Solís, M. J. 
B.,  Ochoa, C. J. 
D. y Quevedo, 
V. J. O. (2019) 

Peculiaridades de los 
Pequeños Comercios del 
Sector Informal en la Ciudad 
de Azogues 

Las tasas de desempleo, subempleo, pobreza, 
desigualdad de género y trabajo inestable 
tienden a incrementarse, los comercios 
informales (p.58) 

En conclusión, el subempleo, desempleo, la falta 
de oportunidades, la dificultad para poder 
acceder a créditos para capital semilla, son los 
principales factores que hacen que las personas 
ingresen en el sector informal. 

Buchely, L. y 
Castro, M. V.  
(2019) 

Yo me defiendo, entendiendo 
la informalidad laboral a partir 
del trabajo de las mujeres 
mototaxistas en Barranquilla, 
Colombia 

La discriminación laboral se refleja, entonces, 
en menores tasas de participación, mayores 
tasas de desempleo, menor acceso a empleos 
de calidad, menores salarios (p.31). 

En conclusión, por la falta empleo las mujeres 
utilizan la moto como fuente de ingreso y las 
ciudades como el escenario para trabajar. 

Cervantes, J. J. 
(2015) 

Transformaciones del 
Mercado de Trabajo en 
México 1995-2014: Entre la 
Precariedad e Informalidad y 
la Heterogeneidad Laboral 

La tasa de desempleo y subocupados) 
estarían en condiciones no favorables para 
contribuir de forma plena al desarrollo del 
mercado (p.187). 

En conclusión, en los últimos 40 años, han 
provocado un déficit en la creación de empleos, 
el déficit involucra el 80% del mercado laboral lo 
que de forma general implica una elevada 
precariedad del mercado laboral. 

Rojas, V. A. T. 
(2016) 

La economía paraguaya que 
crece y que excluye. 
Implicancias para el Mercado 
Laboral 

El subempleo, afectan mayormente a la 
población joven y a las mujeres. Los niveles de 
estos dos indicadores son mayores en la zona 
rural, en comparación al área urbana (p.29). 

En conclusión, el crecimiento en Paraguay no 
garantiza los niveles de subempleo, desempleo, 
la cobertura de seguridad social y los ingresos 
laborales, aun distan para ser los óptimos. 

Mejía, G. J. F. 
(2018) 

Configuración de una 
economía de comercio 
informal en Medellín 

Las tasas de desempleo creciente con base en 
una mayor flexibilidad laboral, se ha 
evidenciado a la postre una mayor 
precarización del empleo, que conduce 
(p.130). 

En conclusión, Medellín aún presenta la tasa de 
desempleo relativamente considerables, 
también una alta proporción de ocupados 
informales. 

Ferreira J. A. P. 
y Stampa, I. 
(2016) 

Trabalho precário em pauta: 
a experiência dos 
ambulantes nos trens da 
RMRJ 

El proceso de privatización generó desempleo 
y desmovilizó a muchos trabajadores, que 
tuvieron que luchar duramente por un 
determinado trabajo para garantizar su 
supervivencia y la de sus familias (p.93). 

En conclusión, el fenómeno del desempleo es 
una expresión de la cuestión social, ya que 
estaba impregnada a explotación de Brasil 
colonial. 



 

 

 

 

Matriz de los resultados de las migraciones 

Autor Investigación Definición Análisis Síntesis Conclusiones  

Porras, D. D. 
M. (2018) 

Incidencias de 
la migración 
Interna en la 
reproducción 
de la economía 
Informal 

Se propone a la 
migración interna como 
variable explicativa de la 
economía informal en 
Bogotá (p.350). 

Las migraciones 
internacionales e 
intranacionales, son 
impulsados por la 
precarización 
laboral, crisis 
política, acceso a 
servicios básicos, 
etc. Los migrantes 
principalmente se 
insertan en mercado 
de sector informal, 
empleo por cuenta 
por cuenta propia, 
que se asocia a la 
motivación de cubrir 
sus necesidades 
económicas 
(Magliano. 2019); 
(Rojas. 2016); 
(Porras. 2017); 
(Magliano, et all. 
2020). 

Las 
migraciones 
internaciones 
principalmente 
se genera 
cuando existe 
una crisis en 
su país de sea 
económico, 
político, etc. 
De igual forma 
sucede con 
las 
migraciones 
internas. 

En conclusión, cada vez que 
crecen las migraciones en 
las ciudades, es donde el 
desempleo se visualiza y 
como alternativa de solución 
encuentran el comercio 
informal. 

Magliano, M. 
J. y 
Perissinotti, 
M. V. (2020 

La periferia 
autoconstruida: 
migraciones, 
informalidad y 
segregación 
urbana en 
Argentina 

Esta configuración dio 
como resultado que estos 
migrantes se insertaran 
específicamente en 
aquellos sectores del 
mercado de trabajo que 
se distinguen por su 
precariedad (p.9). 

En conclusión, la presencia 
de los migrantes es a causa 
de los efectos del 
pensamiento del estado 
como una discriminación o 
una inclusión diferencial y se 
manifiesta en diferentes 
trayectorias laborales, 
educativas políticas y 
espaciales. 

Castro, E. E. 
S., Ramírez, 
O. D. E., y 
Serna, G. H. 
M. (2018) 

ventas 
informales en 
el espacio 
público en 
Villavicencio 
(Colombia) 

El empleo por cuenta 
propia, que se asocia a 
motivaciones ligadas a 
factores económicos, 
sociales y emocionales. 
En el panorama de los 
migrantes internacionales 
(p.148). 

En conclusión, se notan unos 
rasgos distintivos sobre el 
perfil del vendedor informal 
predominan mujeres, 
personas adultas, migrantes 
y e individuos con 
dificultades para insertarse 
en el mercado laboral formal. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Matriz de los resultados del exceso de normas y leyes aplicadas a la actividad económica 

Autor Investigación Definición Análisis Síntesis Conclusión  

Porras, S. L. y 
Rodríguez, M. A.  (2019) 

El papá de mi hijo es la 
calle”: conciliando el trabajo 
productivo y reproductivo 
en las calles de Bogotá 

El derecho no se produce pensando 
en las realidades ni las expectativas 
de quienes se ubican en la periferia 
(p. 278). 

Como un factor de 
generar la informalidad 
laboral es la falta de 
cumplimiento o exceso 
de las normas y 
regulaciones por parte 
del estado (Magliano y 
Perissinotti. 2020); 
(Mejía. 2018); (Rojas. 
2016); (Porras y 
Rodríguez. 2019); asi 
mismo, Las leyes 
laborales no realizaron 
a la realidad y requieren 
de una reforma en la 
generación de las 
empresas según a la 
actualidad y la 
innovación en donde los 
trabajadores se sientan 
protegidos (Cervantes. 
2015); (Mejía. 2018); 
también, Existen 
empresas grandes en 
donde tienen que hacer 
frente a las cargar y 
regulaciones por parte 
del estado y optan 
pertenecer a la 
informalidad. Así 
mismo, trabajar en lo 
informal tiene una 
consecuencia las 
cuales no tienen 
protección por parte del 
estado y trabajan más 
de ocho horas que son 
las establecidos 
(Ormaza et all. 2019). 

El exceso de 
normas 
aplicadas 
como 
derecho 
laboral es un 
factor 
negativo para 
las 
organizacion
es, mayor 
sea el 
proceso de 
formalización 
mayor será el 
costo. Por lo 
tanto, las 
empresas 
pequeñas 
optaran 
pertenecer al 
sector 
informal. 

En conclusión, las personas que trabajan como 
ambulantes realizan sus actividades y no son 
incompatibles con el derecho estatal, como los 
horarios de trabajo y formas de realizar el pago. 

Ormaza, A. J. E., Solís, 
M. J. B.,  Ochoa, C. J. D. 
y Quevedo, V. J. O. 
(2019) 

Peculiaridades de los 
Pequeños Comercios del 
Sector Informal en la 
Ciudad de Azogues 

El comerciante informal del cantón 
Azogues, trabaja más de ocho horas 
que son las establecidas por las 
leyes ecuatorianas (p.67). 

En conclusión, el estado debe instaurar las normas 
legales de la administración pública global y 
comprensiva, que impulsen la equidad para el paso 
a los bienes productivos, planificaciones 
importantes a favor de los pobres. 

Magliano, M. J. y 
Perissinotti, M. V. (2020 

La periferia autoconstruida: 
migraciones, informalidad y 
segregación urbana en 
Argentina 

El crecimiento de población en estas 
áreas urbanas se convirtió en una 
preocupación para el Estado, 
materializándose en la adopción de 
una serie de leyes (p. 56). 

En conclusión, la política en argentina mantiene una 
estabilidad entre la migración y la problemática de 
los habitantes creando leyes y programas para 
erradicar la informalidad. 

Buchely, L. y Castro, M. 
V.  (2019) 

Yo me defiendo, 
entendiendo la informalidad 
laboral a partir del trabajo 
de las mujeres 
mototaxistas en 
Barranquilla, Colombia 

La paradoja del cuidado refuerza una 
identidad maternal y de cuidado 
frente a sus colegas hombres del 
mototaxismo, dado que ellos 
establecen normas informales que 
excluyen a las mujeres (p.41). 

En conclusión, frente a un trabajo flexible el derecho 
laboral tiene una carencia frente a estos escenarios, 
de las cuales las mujeres que trabajan en moto 
taxistas crean su propio estilo de trabajar. 

Cervantes, J. J. (2015) 

Transformaciones del 
Mercado de Trabajo en 
México 1995-2014: Entre la  
Precariedad e Informalidad 
y la  Heterogeneidad 
Laboral 

El trabajador se encuentra 
desprotegido ante la expansión de 
las relaciones no formales, donde las 
leyes no lo protegen, la 
consolidación de un área de 
desprotección (p.187) 

En conclusión, el Análisis y compresión de los 
principales factores que causan la informalidad 
laboral, desde una perspectiva internacional e 
interna es la necesidad económica y la política. 

Mejía, G. J. F. (2018) 
Configuración de una 
economía de comercio 
informal en Medellín 

leyes laborales, requiere poner 
especial atención a la generación de 
empresas y de empleos con altos 
niveles de innovación y de 
cualificación, con el fin de reducir la 
informalidad laboral  (p.138) 

En conclusión, el trabajo informal es la evasión de 
impuestos y la reducción de costos con 
implicaciones en la seguridad social de los 
trabajadores. 

Rojas, V. A. T. (2016) 

La economía paraguaya 
que crece y que excluye. 
Implicancias para el 
Mercado Laboral 

La informalidad en el empleo tiene 
que ver con varios factores como la 
falta de cumplimiento de las normas 
y regulaciones (p.30). 

En conclusión, para el estado paraguayo es un 
desafío definir las políticas laborales en donde 
genere los mecanismos adecuados para fortalecer 
los vínculos del crecimiento y expandir las 
capacidades de las personas. 

Ferreira J. A. P. y 
Stampa, I. (2016) 

Trabalho precário em 
pauta: a experiência dos 
ambulantes nos trens da 
RMRJ 

Las personas cuyas raíces no están 
en un código de valores políticos 
ocupacional, se define tal sistema de 
estratificación ocupacional como una 
norma legal (p.95). 

En conclusión, en el siglo XX no existía una política 
de empleo en Brasil, lo que generaba una flexibilidad 
y la precariedad laboral. 



 

 

 
 
 
 
 

Matriz de los resultados de la escolaridad  

Autor Investigación Definición Análisis Síntesis Conclusión 

Castillo, R. C. D. y 
García, E. J. (2019) 

Desempleo juvenil  en 
Colombia: ¿la 
educación importa? 

La alta informalidad laboral en 
Colombia puede ser la principal 
razón para que los más educados 
tengan problemas en emplearse 
(p.118). 

La escolaridad 
es uno de los 
factores que 
generan la 
informalidad 
laboral, según 
los análisis la 
mayoría de las 
personas que 
trabajan en 
sector informal 
son personas 
mayores y 
mujeres de las 
cuales muchos 
tienen niveles 
académicos 
precarios 
(Castillo, et all. 
2019); (Porras, 
et all. 2019); 
(Ormaza, et 
all, 2019). 

La falta de 
educación de 
un trabajador 
es una de las 
causas del 
desempleo, 
ya que en los 
últimos años 
la educación 
es muy 
primordial a 
causa de los 
avances 
tecnológicos 
y la 
globalización. 

En conclusión, el efecto de la educación con 
formalidad laboral es positiva, ya que al tener 
mayor educación reduce la informalidad en todas 
las edades 

Porras, S. L. y 
Rodríguez, M. A.  
(2019) 

El papá de mi hijo es la 
calle”: conciliando el 
trabajo productivo y 
reproductivo en las 
calles de Bogotá 

Se identifican como trabajadoras 
por cuenta propia que realizan sus  
actividades principalmente en la 
calle, su grado más alto de 
escolaridad (p.281). 

En conclusión, los ambulantes con hijos entre 0 a 
5 años de edad, tiene un tiempo limitado por las 
cuales a sus hijos dejan a sus familiares o en 
jardines infantiles para que los cuiden, antes de 
utilizar a las instituciones públicas; por otro lado, 
algunos comerciantes llevan a sus hijos a trabajar 
de las cuales no tienen una educación.   

Ormaza, A. J. E., 
Solís, M. J. B.,  
Ochoa, C. J. D. y 
Quevedo, V. J. O. 
(2019) 

Peculiaridades de los 
Pequeños Comercios 
del Sector Informal en la 
Ciudad de Azogues 

La mayor cantidad de vendedores 
informales son de género 
femenino, tienen nivel de 
escolaridad primaria o secundaria 
(p.67). 

En conclusión, los vendedores informales, tienen 
nivel de escolaridad primaria o secundaria, muy 
pocos profesionales. 

Castro, E. E. S., 
Ramírez, O. D. E., y 
Serna, G. H. M. 
(2018) 

ventas informales en el 
espacio público en 
Villavicencio (Colombia) 

Las mujeres son cabeza de hogar, 
divorciadas o viudas y con bajo 
nivel de escolaridad que no se rigen 
por una lógica convencional 
(p.148). 

En conclusión, el perfil de los vendedores 
informales son personas con baja escolaridad y 
tienen dificultades para ingresar al sector formal 

Rojas, V. A. T. 
(2016) 

La economía paraguaya 
que crece y que excluye. 
Implicancias para el 
Mercado Laboral 

El sector público y privado existe 
una diferencia de salarios, como un 
factor principal es el perfil educativo 
para ambos sectores (p.31). 

En conclusión, para el fortalecimiento en sector 
terciario, comercio y servicio, es de suma 
importancia introducir la formación académica y 
capacitación de las personas, mediante la 
realización de programas, cursos para laborar en 
oficinas y en tecnología e innovación 
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1. No ha sido plagiada ni total, ni parcialmente.

2. He mencionado todas las fuentes empleadas, identificando correctamente toda cita

textual o de paráfrasis proveniente de otras fuentes.

3. No ha sido publicada, ni presentada anteriormente para la obtención de otro grado

académico o título profesional.

4. Los datos presentados en los resultados no han sido falseados, ni duplicados, ni

copiados.
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ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de la información aportada, por lo

cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad

César Vallejo.
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