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RESUMEN 

El comercio informal en los espacios públicos es uno de los fenómenos de 

crecimiento más influyente a nivel global, capaz de abarcar temas como la 

economía, el medio ambiente, el aspecto socio espacial, entre otros. Ante tal 

situación, la investigación tuvo como objetivo identificar cómo es el comercio 

informal en el espacio público del Jr. Mártir Olaya en el Mercado Caquetá - San 

Martín de Porres,2023; siendo el tipo de investigación básico - transversal, con un 

enfoque cualitativo y diseño etnográfico. La investigación tuvo una muestra de 54 

participantes entre ellos comerciantes (15) transeúntes, (15) comerciantes 

formales, además para mayor contraste se consideró a 4 especialistas entre 

arquitectos urbanistas y sociólogos, usando como técnica de recolección de datos 

la entrevista, encuesta, observación. Concluyendo que el comercio informal 

produce efectos significativos en la estructura urbana a consecuencia de la 

aglomeración de los comerciantes informales existentes, y a ello se suma los daños 

que provoca en el medio ambiente y la existencia de la inseguridad ciudadana. Sin 

embargo, aunque el comercio informal pueda presentar desafíos complejos para el 

entorno urbano también actúa como una fuente importante del dinamismo 

económico y empleo demostrando ser un recurso fundamental para la inclusión 

económica de sectores con menores recursos fomentando la interacción 

comunitaria y fortaleciendo el tejido social.    

Palabras clave: Espacios públicos, informalidad, actividades comerciales, 

pobreza, contaminación ambiental. 
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ABSTRACT 

Informal commerce in public spaces is one of the most influential growth 

phenomena globally, capable of covering topics such as the economy, the 

environment, the socio-spatial aspect, among others. Given this situation, the 

research aimed to identify what informal commerce is like in the public space of Jr. 

Mártir Olaya in the Caquetá Market - San Martín de Porres, 2023; The type of 

research being basic - transversal, with a qualitative approach and ethnographic 

design. The research had a sample of 54 participants, including merchants (15) 

passers-by, (15) formal merchants, and for greater contrast, 4 specialists were 

considered, including urban architects and sociologists, using interviews, surveys, 

and observations as data collection techniques. . Concluding that informal trade 

produces significant effects on the urban structure as a result of the agglomeration 

of existing informal traders, and to this is added the damage it causes to the 

environment and the existence of citizen insecurity. However, although informal 

commerce can present complex challenges for the urban environment, it also acts 

as an important source of economic dynamism and employment, proving to be a 

fundamental resource for the economic inclusion of sectors with fewer resources, 

promoting community interaction and strengthening the social fabric. 

Keywords: Public spaces, informality, commercial activities, poverty, 

environmental pollution. 
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I. INTRODUCCIÓN

La ciudad está determinada como un entorno urbano, donde es percibida como

un espacio de construcción ciudadana que implica el desarrollo de funciones 

políticas, económicas y religiosas, al mismo tiempo se enfrenta con el proceso de 

nuevas realidades que configuran a la ciudad. (1). Asimismo, los espacios públicos 

de la ciudad reflejan el desarrollo de la vida urbana que manifiestan los habitantes 

como la socialización y el intercambio colectivo, de esta manera fortalecen el 

sentido de pertenencia del lugar. (2). No obstante, con la llegada de la globalización 

por un lado ha contribuido con la creación de espacios públicos más cosmopolitas 

y diversificados, generando entradas de nuevas culturas, ideas y estilos de vida 

provenientes de otros lugares diferentes, pero por otro lado también ha ocasionado 

un aumento de comercialización y la privatización de los mismos (3). La presente 

investigación aborda uno de los conflictos que permanece en el espacio público de 

la ciudad, vinculándose con la actividad del comercio informal que implica desafíos 

del lugar manifestándose de distintas maneras como vendedores ambulantes y 

módulos de venta improvisados ocupando las vías calles, veredas y plazas, 

olvidando que no son solo lugares, es decir que no se limitan a ser espacios físicos, 

sino que establecen un componente esencial para la vida de la población. 

De manera global World Bank Mundial en su informe mostró una tendencia de 

periodos en el que la informalidad tuvo cifras descendentes durante décadas 

anteriores de la pandemia COVID 19 entre 1990 y 2018 este resultado se obtuvo a 

consecuencia de las reformas políticas ejecutadas mediante los gobiernos en 

relación al sector formal donde se le brindó beneficios y costos reducidos de sus 

actividades. Asimismo, el análisis también presentó los acontecimientos en los 

países emergentes respecto a la actividad informal, donde los datos representan el 

70% a partir empleo en general que suelen traducirse como resultados de 

desarrollo más deficientes como el ingreso mínimo de per cápita, desigualdad de 

ingresos, pobreza y mercados financieros menos desarrollados encontrándose de 

esta manera lejos de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. (4). De esta 

manera el fenómeno de la informalidad en áreas de uso público genera un limitado 

acceso a la ciudadanía; provocando una gran variedad de complicaciones como el 

deterioro de las áreas ocupadas, congestión y desorden social. (5) 
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En el ámbito internacional los espacios públicos al ser abiertos y accesibles a 

todos los miembros de una sociedad aparecen como un escenario para la 

negociación al ser ocupados por el comercio informal y establecen como 

infraestructura para los emprendimientos populares y rústicos, construyendo así un 

sistema con relaciones sociales y moldeando a la ciudad, lo que conlleva a dramas 

cotidianos por el conflicto de apropiación del lugar. (6). En efecto la apropiación de 

los espacios público ha comprendido diferentes países de América Latina donde la 

ocupación del sector informal en el tercer trimestre de 2020 y 2022 representa cifras 

de 40% y 80% del aumento neto de trabajo (7) saturando de esta forma diversas 

calles de la ciudad donde las personas se encuentran expuestas a condiciones de 

trabajo inseguras, ingresos irregulares y no acceden a la seguridad que propone el 

estado. (8).   

A nivel nacional, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 

la población del país alcanzó los 33 millones 726 mil habitantes. En el periodo de 

julio 2022 a junio 2023, se registraron 17.3 millones de personas con empleo, de 

las cuales el 72.7% trabaja en empleos informales debido a la oferta laboral 

limitada, esta situación impulsa a los residentes a buscar medios de sustento, 

hallando en el sector informal una oportunidad atractiva para generar ingresos, 

donde las zonas más afectadas son los espacios públicos como plazas, parques, 

calles veredas, pistas y avenidas dificultando el libre acceso de vehículos y 

peatones; no obstante, esta cuestión genera un ambiente inseguro, insalubre e 

inevitablemente destruye la belleza y el orden de la ciudad. (9). De igual manera el 

país se ve seriamente afectado a medida que el comercio informal prospera en 

algunas partes del territorio; sus actividades amenazan a los lugares públicos, 

violando las ordenanzas que prohíben la ejecución de dichas actividades; afectando 

el entorno urbano, la higiene y el bienestar.  

En el ámbito provincial, un claro ejemplo de ello, es la zona de equipamiento del 

“PJ el Progreso” en la ciudad de Chimbote, donde se presenta un alto nivel de 

ocupación de espacio público provocado por el comercio informal, lo cual genera 

un impacto negativo en las operaciones internas y externas de los equipamientos 

vecinales, las actividades residenciales y el comercio formal. Este tipo de comercio 

y sus características producen deterioro en la imagen urbana, ocasionando un 
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impacto negativo en el medio ambiente y en los habitantes del sector, no obstante; 

a pesar de los esfuerzos de las autoridades locales no han logrado controlar estas 

actividades que se generan con mayor incidencia en los exteriores del mercado, 

debido a que no cuentan con los medios y regulaciones necesarios para frenar al 

sector informal. (10) 

En cuanto a las gobernaciones locales que presentan autonomía administrativa 

política y económica demostraron que, en el transcurso de los últimos años, las 

gestiones no reflejan los esfuerzos enfocados en el desarrollo o empleo de manera 

oportuna de los recursos públicos. Es por ello que a pesar de la presencia de los 

notables problemas que aquejan a Lima Metropolitana la gestión que se viene 

ejecutando en la municipalidad de San Martín de Porres se caracteriza por el déficit 

en los alineamientos de los objetivos hacia las políticas e intereses públicos 

generando así una estabilidad débil en los resultados que beneficien a población 

siendo así una ciudad caótica. (11). Es así que a nivel distrital se puede presenciar 

un gran número de comercios ambulatorios, donde los vendedores buscan una 

ubicación para comerciar sus productos de manera informal, ya que en su mayoría 

son personas que no cuentan con suficientes ingresos para poder comercializar sus 

productos de manera legal, provocando un deterioro notable en la imagen urbana, 

además de una severa contaminación visual, acústica y ambiental. (12). El 23,4% 

de la población del distrito de San Martín de Porres tiene entre 15 y 29 años de 

edad, este grupo demográfico de aproximadamente 168.000 jóvenes se enfrenta a 

dos retos: la continuidad de estudio y el despliegue de la fuerza de trabajo, 

asimismo, el 12.7% de adolescentes y jóvenes no estudian ni trabajan lo cual 

representa alrededor de 21.500 adolescentes. (13) 

De igual manera, a nivel local el comercio informal que se genera en el Jr. Mártir 

Olaya del Mercado Caquetá, se establece de forma desordenada y espontánea en 

el espacio público, originando problemas en la circulación peatonal y vehicular. La 

existencia de descarga y acumulación de desechos en plena vía pública ocasiona 

dificultades de contaminación ambiental, además la irregularidad en la trama 

urbana causa espacios intersticiales de condiciones inadecuadas para el desarrollo 

comercial, este mercado continúa agregando puestos de manera informal, por lo 

que ya no tiene un orden establecido y provoca un flujo desordenado de personas, 

haciendo que la zona colapse y no sea un lugar seguro para el consumidor, ya que 
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al contar con un nivel alto de aglomeración los habitantes están sujetos a sufrir 

hurtos, daños o extravíos de sus pertenencias. No obstante, la situación que aqueja 

la zona en relación al comercio informal en el espacio público sufrió una 

intervención durante el 2009 donde hubo un desalojo masivo alrededor de 500 

comerciantes con el fin de recuperar y revalorizar los espacios públicos llegando 

abandonar el lugar de forma pacífica tras ser informados anteriormente. (14). Esto 

demuestra que la situación caótica del comercio informal se extendió durante años 

atrás y que a pesar de las medidas tomadas por la municipalidad vuelve a ser un 

conflicto constante debido a las soluciones transitorias. De este modo el espacio 

público que ha sido afectado por la venta de ambulantes, necesita un mayor interés 

investigativo para plantear un diagnóstico y análisis previo de la situación y poder 

explorar soluciones que brinden a la ciudadanía una mejor dinámica urbana.   

Figura 01: Desalojo de comerciantes informales de los alrededores del mercado 

Caquetá. 

Fuente: ANDINA 

La justificación del proyecto se fundamenta con una visión integral en las líneas 

del urbanismo frente a la creciente transformación y complejidades que presentan 

las ciudades actuales por la cual requiere un enfoque proactivo donde se aborde 

desafíos urbanos. En ese sentido la investigación sostiene que el comercio informal 

en el espacio público es un tema importante porque analiza y estudia el impacto 

negativo que puede generar en la calidad de vida de las personas en condiciones 

de movilidad, accesibilidad y seguridad urbana además de generar impactos 

ambientales, como la contaminación del aire, acústica y visual, por otra parte, el 
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poder entender las dinámicas sociales y económicas que implica la actividad del 

comercio informal en el espacio público, frecuentemente pertenecen a sectores 

marginales de la sociedad, donde sus actividades comerciales son una estrategia 

para sobrevivir; en efecto la investigación puede contribuir a comprender las 

dinámicas del comercio informal en áreas específicas identificando las redes de 

vendedores informales, los impactos en la economía informal y la integración social 

entre otros actores urbanos. Finalmente, el estudio puede colaborar a comprender 

mejor las complejas dinámicas del comercio informal en el espacio público y en 

paralelo los resultados de la investigación pueden ser de gran importancia para los 

responsables de la toma de decisiones en la planificación y gestión del espacio 

público, así como para la sociedad civil y otros actores involucrados. 

Ante lo descrito se plantea como problema general ¿Cómo es el comercio 

informal en el espacio público del Jirón Mártir Olaya en el Mercado Caquetá - San 

Martín de Porres, 2023? y teniendo como problemas específicos: - ¿Cómo se 

establecen las actividades informales en los espacios públicos del Jirón Mártir 

Olaya en el Mercado Caquetá - San Martín de Porres, 2023? (1); - ¿Cómo se define 

la calidad del espacio público ante las actividades informales del Jirón Mártir Olaya 

en el Mercado Caquetá - San Martín de Porres, 2023? (2); ¿Cómo interviene la 

informalidad en el ámbito social del Jirón Mártir Olaya en el Mercado Caquetá - San 

Martín de Porres, 2023? (3). 

Por ese motivo se estableció como objetivo general: Identificar cómo es el 

comercio informal en el espacio público del Jirón Mártir Olaya en el Mercado 

Caquetá - San Martín de Porres, 2023. Teniendo como objetivos específicos:- 

Determinar cómo se establecen las actividades informales en los espacios públicos 

del Jr. Mártir Olaya en el Mercado Caquetá - San Martín de Porres ,2023 (1); 

Analizar cómo se define la calidad del espacio público ante las actividades 

informales del Jr. Mártir Olaya en el Mercado Caquetá - San Martín de Porres ,2023 

(2); Identificar cómo interviene la informalidad en el ámbito social del Jr. Mártir Olaya 

en el Mercado Caquetá - San Martín de Porres, 2023 (3). En cuanto a la hipótesis, 

se sabe que el comercio informal en el espacio público genera efectos significativos 

que produce cambios en la dinámica urbana y en el ambiente, además de 

transformar el espacio físico de la ciudad las cuales ocupan los comerciantes 

ambulantes para su subsistencia. 
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II. MARCO TEÓRICO

Para la presente investigación se recopiló antecedentes internacionales que 

sirve como referencia y soporte para comprender el proceso del estudio, en ese 

sentido Trujillo (2021) y Ayala (2015) abordan el tema de La apropiación del espacio 

público por vendedores ambulantes, en los contextos de San Cristóbal de Las 

Casas, Chiapas y  la avenida 6ª de la ciudad de Cúcuta respectivamente, donde 

analizaron los mecanismos y procesos que desarrollan los vendedores informales 

para ocupar los espacios en las calles y vías públicas. Mediante una metodología 

cualitativa con un análisis no probabilístico a través de técnicas como la 

observación participante, observación directa, entrevistas semiestructuradas y 

encuestas que sirvieron para la recopilación de datos. Demostrando que el principal 

factor que influye en el desarrollo de actividades informales en los espacios públicos 

es la organización gremial ejercida por los trabajadores informales para permanecer 

con sus actividades mediante las acciones colectivas dentro del espacio público de 

la ciudad además de la falta de propuestas integrales por parte de las entidades 

gubernamentales donde solo han concretado soluciones transitorias. (15)(16). 

El espacio público al ser un elemento principal para el desarrollo social es 

tomado de diferentes maneras desde un interés propio y social. Según Gayosso 

(2019) en su estudio de Apropiación del espacio público como espacio laboral de 

la UCFCP. Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto - Querétaro tuvo como finalidad 

exponer los procesos de apropiación del espacio público a través de la acción 

colectiva de los trabajadores informales. Aplicando una metodología cualitativa a 

través de la observación, entrevistas de profundidad, y sesiones con grupos 

focales. No obstante, describe los cambios acaecidos y su impacto de la 

informalidad en el espacio público además de sus formas alternativas de 

organizarse convirtiéndose en movimientos de resistencia y un asunto de disputa 

en el ordenamiento y regulación de este tipo de actividades. Finalmente concluye 

que los vendedores adquieren un lugar en el espacio público mediante una acción 

organizada desarrollando toda una serie de mecanismos que involucran una 

construcción social de acción colectiva. (17) 

Del mismo modo Shrestha, Shrestha, Uprety (2019) en su investigación 

Espacios públicos y las dinámicas que ejercen los vendedores ambulantes, en 
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Katmandú-Nepal tiene como finalidad demostrar un panorama más amplio acerca 

del conflicto social y espacial que los propios vendedores ambulantes expresan 

frente al espacio público. El estudio empleó una metodología cualitativa mediante 

observación directa, entrevista y encuesta. Los resultados en este estudio 

muestran, que los orígenes de la situación siguen ciertas lógicas y patrones de 

apropiación del espacio, influenciada por los flujos y aglomeraciones de peatones, 

a su vez guiados por la morfología urbana del entorno, ocupando calles, bermas y 

cruceros peatonales revelando así conflictos espaciales y sociales además de ser 

una entrada económica para la supervivencia de varios pobres urbanos. (18) 

Así también, Ixtacuy y Peña (2021) exponen en su investigación sobre el 

Comercio informal en los cruceros vehiculares y en los mercados públicos ubicado 

en Chiapas - México durante el periodo de 2016-2019 donde buscan comprender 

el desarrollo de los comerciantes informales en los lugares públicos a través de una 

metodología cualitativa con técnicas etnográfica y cartográficas enfocándose en 

referentes empíricos lugares situados en los mercados públicos y cruces 

vehiculares donde existe la informalidad. Como resultado del estudio sostiene que 

el ingenio de los comerciantes para establecerse en el lugar son diversas como son 

los puestos semifijo o fijo que permiten la ocupación temporal o permanente del 

espacio público donde contribuye a que la informalidad se rehúse a desaparecer y 

solo se desarrolle un reajuste en su localización, que tiende a dispersar a los 

comerciantes informales a lugares más alejados de la ciudad con reducidas 

condiciones para establecerse. (19) 

Por otra parte, Pereira (2015) en su estudio de Comercio popular y apropiación 

de espacio público en Max Paredes, tiene como objetivo entender cómo la actividad 

del comerciante desarrolla dinámicas que establecen el uso del espacio público 

centrándose, la apropiación del uso y los efectos causados. Aplicando en su 

investigación una metodología cualitativa a través de las técnicas de recolección de 

datos constituida por entrevistas a grupos focales e individuales a las 

organizaciones de comerciantes y dirigentes. Asimismo, como resultado afirma que 

el comercio popular e informal en la zona de Max Paredes son un desafío en 

términos de planificación, regulación y gestión del espacio público afectando tanto 

a los usuarios, comerciantes formales que se establecen en la zona como 

comerciantes informales. (20) 
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A pesar de que este tipo de actividad desencadena diversos conflictos en la 

sociedad aún permanece en ella como parte vital en las economías de las ciudades; 

por consiguiente, Viramontes y Pérez (2020) plantea en su investigación titulada 

“La acera como soporte de la vida urbana - México” donde analiza la acera como 

objeto de órdenes locales a través de negociaciones entre actores que la gestionan 

y la producen. Mediante una metodología cualitativa a través de técnicas como las 

observaciones de campo, registros cartográficos y entrevistas. No obstante, 

presentan descripciones fundamentadas por autores y trabajo técnico sobre las 

diferentes actividades que se presentan en el espacio público acerca de qué usos 

y apropiaciones reflejan los actores intervinientes en el lugar y como obstaculiza la 

dinámica urbana. Finalmente se concluye que existen actividades híbridas de las 

cuales son producto de diferente interés que sostiene cada individuo o grupo dentro 

de un mismo espacio, siendo sometido este último a negociaciones y ajustes 

constantes para ser dominados, por lo tanto manifiestan que la acera muy lejos de 

ser entendida como infraestructura peatonal también representa un soporte de la 

urbanidad siendo así un componente esencial para la vida social y con ello las 

necesidades relacionadas al espacio público.(21) 

Onyanta (2020) desarrolló su artículo titulado Abuja: La venta ambulante y la 

política del espacio público donde tuvo como objetivo examinar cómo los 

vendedores ambulantes en Abuja, Nigeria, están experimentando y respondiendo 

a los intentos de restringir su acceso al espacio público a través de la metodología 

cualitativa utilizando muestreos intencionales y de bola de nieve con el fin de 

identificar y realizar entrevistas de profundidad. Como conclusión menciona que los 

vendedores ambulantes adoptan una variedad de estrategias espaciales, 

temporales para mantener el acceso a los espacios públicos y la táctica con mayor 

popularidad por los vendedores es “Ready to run “siendo la más vulnerable ya que 

operan con alta visibilidad a lo largo de las calles. En general el caso de Abuja, los 

vendedores ambulantes adoptan una variedad de tácticas espaciales y temporales 

para poder mantener el acceso al espacio público mediante las actividades 

asociadas a la venta de productos livianos entre ello alimentos, vestimenta además 

de accesorios pequeños fácilmente de cubrir y empacar para evitar ser retirados 

por las autoridades como resultado de la exclusión socio-espacial que presenta la  

ciudad no obstante la propuesta del plan maestro documentado por el artículo sentó 
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como bases definir la relación entre los trabajadores informales y el estado con la 

finalidad de planificar la salida de los pobres de la ciudad.(22) 

Para fortalecer la investigación se empleó diferentes antecedentes nacionales. 

En principio, Bósquez y Pérez (2022), investigaron el tema “Problemas de 

convivencia ciudadana a partir del comercio informal en espacios públicos”, donde 

el objetivo es analizar de manera crítica cómo el comercio informal afecta a la 

ciudadanía. Se aplicó una metodología cualitativa, donde se determinó que este 

problema limita y afecta la convivencia de la ciudadanía por todas las actividades 

que se produce de manera informal, afectando negativamente la parte física de la 

ciudad, dado que existen constantes altercados por el uso o fortalecimiento de 

estos espacios vecinales. Como resultado se logró precisar que las actividades 

informales afectan de manera severa a la urbe porque ha traído consigo una serie 

de dificultades sociales, lo cual no solo preocupa a los habitantes de estas zonas 

sino también a los transeúntes en general pues ponen en riesgo su tranquilidad e 

integridad. (23) 

Asimismo, Clark, Chanca y Vincent (2022) y Valverde (2021), presentan en su 

investigación “Recambio de ingresos y comercio informal; y relatos etnográficos 

sobre la ciudad, el trabajo y la vida durante la pandemia de la covid-19 - Perú” 

donde el objetivo es analizar el impacto de la pandemia en sus ingresos y medios 

de vida, mediante un enfoque cualitativo, diseño de investigación etnográfica y a 

través de entrevistas hechas a los comerciantes informales. De esta manera, la 

flexibilidad de tales actividades especialmente el comercio ambulatorio, y la falta de 

oportunidades para los sistemas y programas de protección social son las 

principales razones por las que las personas han comenzado a trabajar en esta 

área para compensar la pérdida de ingresos debido al cierre. Por ende, se concluye 

que, dados los cambios económicos y sociales causados por la epidemia, se 

incrementa un nivel elevado de ventas del sector informal, proporcionando baja 

estabilidad en el nivel económico formal. (24)(25) 

Por otro lado, Abanto, Reátegui, Aco y Medina (2021), en su estudio titulado “La 

economía informal en tiempos de pandemia: una crisis anunciada - Perú” tienen 

como propósito realizar una revisión sistemática de la literatura académica 

existente sobre la informalidad en el Perú y su relación con la emergencia sanitaria 

del país. Por medio de un enfoque cualitativo, muestra que el comercio informal y 
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la inestabilidad económica han aumentado, especialmente entre los trabajadores 

independientes que han encontrado una manera de sobrevivir con ingresos 

perdidos o reducidos, de los cuales están relacionados con el comercio callejero. 

De esta manera se concluye que la informalidad ha aumentado en los últimos años 

debido al Covid-19, el cual es un problema social provocado por la falta de 

oportunidades lo cual genera escenarios de obstrucción, desorden, suciedad y 

deterioro en la infraestructura de los lugares que son de uso público. (26) 

De igual manera, Calderón (2019) y Castellanos (2014), abarcan el tema “El 

Estado y la informalidad urbana y Vendedores ambulantes de Lima Metropolitana, 

Perú”, con el objetivo de comprender cómo la acción del gobierno genera 

informalidad e inseguridad urbana. A través de una metodología cualitativa se 

precisó que entre 1990-2019 se han adoptado modelos de libre mercado para 

fomentar la inversión privada y el comercio formal, claramente en un esfuerzo por 

reducir la informalidad. A pesar de los métodos empleados por parte de la 

municipalidad aún se sigue observando casos de ocupación en los espacios 

colectivos, impactando negativamente al entorno y causando inseguridad por la 

falta de protección policial por parte del estado y deterioro en los espacios públicos 

debido al desgaste de lugares ocupados por los vendedores informales. (27)(28)  

Asimismo, Alfonso y Sanchez (2019), en su investigación titulada “El comercio 

ambulatorio informal como problemática social - Lima - Perú”, analiza el comercio 

ilegal desde un punto de vista social, precisando sus factores y características. 

Mediante un enfoque cualitativo y técnicas como las observaciones y entrevistas, 

muestra que es una actividad que contiene recursos limitados en la economía, 

desconocimiento de las leyes comerciales y la falta de un espacio físico definido 

para realizar negocios a fin de generar los ingresos financieros necesarios para la 

supervivencia. De manera que se ha establecido que en cualquier contexto social 

en el que se lleven a cabo este tipo de actividades informales, habrá un impacto 

negativo en la parte física de la ciudad y disputas reiteradas por el uso o 

consolidación de estas áreas considerando a los comerciantes sobreexplotados, 

laborar en pésimas condiciones, y colocando en riesgo su integridad tanto física 

como mental (29). 

Por otra parte, Kamichi (2023), presenta su análisis "La realidad de la 

informalidad en el Perú previo a su bicentenario", donde el objetivo es mostrar las 
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principales características del empleo informal en el Perú antes del bicentenario. 

Mediante una metodología cualitativa y técnicas como las entrevistas y 

cuestionarios se precisó que los vendedores informales se caracterizan por poseer 

bajos ingresos, baja productividad y baja educación; es por eso que se ven 

obligados a intervenir en los espacios públicos para obtener ingresos y solventar 

sus necesidades básicas. Por ende, se determinó que las soluciones se centran 

principalmente en diversificar la producción, estimular la demanda y aumentar la 

productividad en unidades de producción más pequeñas, donde se concentra la 

mayoría de los trabajadores informales (30).  

Por último, Saldarriaga, Vélez y Betancur (2015), en su investigación titulada 

"Estrategias de mercadeo de los vendedores ambulantes", identificaron las 

estrategias de mercadeo de los vendedores ambulantes. A través de una 

investigación cualitativa y mediante técnicas como la observación se analizó las 

prácticas de intercambio y revisiones de documentos para identificar las 

características específicas de los sectores, su relación con la economía popular y 

la distinción entre microempresa e informalidad. Finalmente, se concluye que el 

pensamiento intuitivo de los vendedores ambulantes conduce a sus prácticas de 

marketing, si bien estos emprendedores no tienen formación académica su intuición 

les permite formular las acciones que componen el proceso de marketing. (31) 

Con el fin de profundizar y apoyar la investigación, se procede a revisar lo escrito 

por diferentes autores que han indagado en el tema y lo han llevado a un nivel 

fundamental como investigación, por ello se extrae la teoría paradigmática, en ese 

sentido el filósofo griego Aristóteles durante el siglo IV a.c. desarrolla la teoría de 

“La polis” donde plantea que la ciudadanía y la participación política  son esenciales 

para el bienestar de los individuos ya que podían intervenir activamente en la vida 

cívica y opinar sobre asuntos públicos, pues subraya la importancia de la 

ciudadanía como componente central en las dinámicas de la urbe. Aunque la teoría 

de la polis ha sido entendida en un contexto histórico sus ideas fundamentales han 

perdurado y siguen siendo relevantes para la política contemporánea influyendo 

significativamente en el entendimiento de la relación entre el individuo y la sociedad 

mediante los conceptos como la participación ciudadana activa en la toma de 

decisiones, la búsqueda del bien común, la conexión entre ética y política; es así 
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que estos principios siguen siendo fundamentales para comprender y abordar 

cuestiones actuales como la democracia participativa y la integridad política.(32).  

Por consiguiente, se proporcionan las teorías específicas en la cual el escocés 

Smith (1994) desarrolla la teoría titulada “Riqueza de las naciones” donde establece 

un enfoque hacia la interrelación entre economía y sociedad urbana en ese sentido 

establece que para el crecimiento económico y prosperidad de una ciudad era 

necesario el comercio, pues sustentaba que el intercambio comercial y la división 

de trabajo producen el incremento de la productividad y la generación de mayor 

riqueza seguidamente destaca la competencia entre agentes económicos, pues 

consideraba que no solamente estimula la innovación, sino que también configura 

las dinámicas urbanas para el desarrollo sostenible y una distribución equitativa de 

la riqueza (33).  

En estas mismas líneas de ciudad y dinámicas Lefebvre (1974) en la teoría de 

“Producción del espacio” considera que el espacio no es simplemente una 

proporción física, sino que es producto construido por la sociedad. Entre los 

aspectos más fundamentales de la teoría está la idea de la triada espacial 

conformada por el espacio percibido en la cual destaca la importancia de las 

experiencias individuales y sensoriales que afecta directamente su relación con el 

entorno en segundo lugar el espacio concebido donde se centra en las 

representaciones simbólicas y planificaciones que se desarrolla en el espacio a 

partir de los poderes dominantes en la sociedad seguidamente el espacio vivido se 

enfoca en las actividades cotidianas, las interacciones sociales y la forma en que 

las personas brindan un significado y utilidad al espacio; estas tres dimensiones 

revelan la complejidad de la relación que existe entre la sociedad y el espacio. En 

ese sentido argumenta que el espacio no es neutral, sino que está sobre una base 

de relaciones sociales, políticas y económicas que lleva a luchas sociales y 

relaciones de poder en la forma que se organiza, construye y controla por lo que a 

través de las dinámicas de la sociedad se producen intereses, desigualdades y 

conflictos (34). 

De igual manera se presentan las teorías sustantivas que se entienden como 

teorías que se aplican a un dominio, en contraste con las ideas formales que 

brindan un mayor nivel de abstracción y, por lo tanto, se aplican a situaciones en 

general. En primer lugar, Fernández (2010), plantea la “Teoría de la segmentación 
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del mercado” indicando que el comercio informal en el espacio público es un 

fenómeno típico de los países urbanos con estructuras económicas de corte 

preindustrial, donde existe una clara tercerización de las organizaciones 

productivas y búsqueda del comercio no especializado. De manera que, los 

vendedores involucrados en el sector informal ven esta actividad como una forma 

de generar ingresos y sobrevivir en un entorno en el que no pueden obtener un 

empleo formal o carecen de las habilidades y competencias necesarias, dado que 

el entorno urbano tiene otras características demográficas y sociales, donde se 

evidencia por el número desproporcionado de personas que son vulnerables a 

dificultades estructurales para ingresar al mercado laboral; un ejemplo es la 

población adulta, especialmente hombres y mujeres mayores. En conclusión, el 

espacio público y las ventas informales en entornos urbanos destacan la 

importancia de comprender y adaptarse a las dinámicas específicas de cada área 

urbana. La capacidad de los vendedores informales para segmentar y satisfacer las 

necesidades de su audiencia contribuye significativamente a su éxito en el 

competitivo entorno urbano (35).  

De igual manera, Alós (2008), desarrolla la “Teoría de la segmentación del 

mercado laboral” señalando que el comercio informal es una manifestación del 

sector económico donde coexiste el sector formal e informal, puede ser causada 

por una serie de razones, como la falta de habilidades específicas o la 

discriminación en el acceso al empleo formal. En este sentido, el sector informal es 

un mecanismo de supervivencia para los excluidos del sector formal, por tal razón 

la población, educada o no, se ve obligada a realizar actividades informales de 

bajos salarios que se presentan en distintos escenarios públicos, implantando 

cambios en los lugares que son de uso social. En resumen, la gestión del espacio 

público y las ventas informales en entornos urbanos puede beneficiarse 

significativamente de la aplicación de la teoría de la segmentación del mercado 

laboral, al comprender las necesidades y preferencias específicas de diferentes 

segmentos de la población, la gestión urbana puede crear un entorno más 

dinámico, inclusivo y favorable para el desarrollo económico (36). 

Seguidamente, Corral, Aguilar y Hernández, (2019) en la “Teoría de la psicología 

del entorno” mencionan la relación entre las propiedades del entorno físico y el 

comportamiento humano, puede verse influenciada por factores como el diseño 
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urbano, la calidad y el mantenimiento del espacio público y la sensación de 

seguridad. Si los espacios públicos son atractivos, accesibles y se sienten seguros, 

es más probable que se utilicen correctamente, dado que es visto como un 

indicador social valioso para los habitantes, la cultura urbana y sobre todo para el 

urbanismo, de tal manera que también es un espacio político, físico y simbólico, por 

lo que no solo es un pilar de la calidad del entorno urbano, sino también una 

herramienta útil para la política urbana, creando ciudades y transformando antiguos 

centros para clasificar las periferias, establecer valor a los residentes y abordar el 

tejido urbano (37) .  

En la misma dirección de ocupación de espacios públicos Jiménez (2017) con la 

“Teoría de la sociabilidad y la interacción social” menciona que se basa en la idea 

de que los entornos colectivos son lugares de encuentro e interacción social, por 

tanto, argumenta que la ocupación de esta zona colectiva puede reflejar la 

necesidad de una persona de interactuar con otros y buscar lugares para el 

entretenimiento, la expresión cultural y el compromiso cívico; asimismo, los 

espacios públicos son lugares donde se forma un cierto patrón de vida colectiva, 

dado que los participantes se someten a los juicios e iniciativas de los demás. Se 

define como un espacio de igualdad que surge entre individuos que se ayudan 

físicamente para adaptarse a las condiciones específicas que los unen, de manera 

que el espacio público como valor ideológico es un área donde se origina la 

democracia, la convivencia, la ciudadanía, la civilización y diversos valores políticos 

(38). En función a las teorías recopiladas , se desarrolló un planteamiento teórico 

propio destacando la postura objetiva donde se menciona que el comercio informal 

es un fenómeno que presenta desafíos significativos en el desarrollo de las 

ciudades impactando directamente a los espacios públicos de esta manera a 

dejado de ser un valor pasivo para ocupar una posición activa en el que desarrolla 

relaciones de interés, en este sentido la investigación sigue una ruta donde aborda 

las diferentes perspectivas que la producen, pues la ausencia de estrategias y 

autoridad ha contribuido la expansión sin control alguno. Del mismo modo, el 

espacio público requiere mantenimiento de orden y planificación en la ciudad, 

debido a que la ocupación de negocios informales en los espacios comunes genera 

confusión, congestión y afecta la estética de las ciudades. Desde este punto de 

vista, las normas y reglamentos son necesarios para garantizar el uso pleno y justo 
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de los espacios colectivos, no obstante, al no respetar las reglas se genera caos, 

aglomeración e impedimento al acceso y movimiento de los ciudadanos. 

Asimismo, se planteó diferentes enfoques conceptuales para facilitar la 

construcción de la investigación, en ese sentido Jiménez (2012) señala que el 

sector informal está conformado por diferentes agentes o grupo que involucra 

empresas, empleados y trabajadores con actividades que operan fuera del marco 

legal y regulatorio de la actividad económica en condiciones inestables que ponen 

en peligro su integridad física. Por lo tanto, pertenecer al sector informal significa 

no estar gravado y no regulado por la ley, pero también significa no recibir la 

protección y los servicios que el estado puede brindar. (39).  

Por consiguiente, Lamy (2019) sostiene que la sociología es una disciplina que 

se desarrolla sobre un centro urbano desde los diferentes aspectos de la vida social 

estructurando desde las relaciones entre individuos, instituciones y grupos sociales 

que conforman a la ciudad como entorno y donde los debates parten desde las 

investigaciones socio urbanos en relación con las nuevas reconfiguraciones de la 

sociedad en la urbe, es así que se considera la percepción de los ciudadanos o 

transeúntes ya que presencian el fenómeno que se desarrolla en la ciudad 

moderna.(40)  

Teniendo en cuenta a Gutiérrez y Padilla (2012) sostienen que la actividad 

comercial informal se produce con las formas de apropiación durante el tiempo con 

una estructura material que se componen por las interacciones de los habitantes 

con la presencia de puestos en distintas modalidades ya que trabajan 

clandestinamente ofertando diferentes tipos de productos en zonas convenientes 

con mayor flujo de transeúntes (41). Seguidamente el espacio público comprende, 

al área que es de dominio y uso colectivo, un lugar donde todos tienen derecho a 

circular en paz y armonía por lo tanto el acceso no puede estar limitado por los 

estándares de propiedad privada o reservado deliberadamente por el gobierno. Es 

por eso, que se tiene en consideración la seguridad ciudadana, otorgando 

protección en los puntos de inseguridad que se consideran particularmente 

vulnerables a los problemas de seguridad, estos puntos son áreas de mayor riesgo 

o vulnerabilidad a la delincuencia, la violencia u otros incidentes que reducen la
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seguridad de los residentes. (42). No obstante, el estudio del paisaje urbano 

requiere el análisis de variables en el entorno físico de las áreas urbanas, además 

de evaluar las categorías sociales que van más allá de datos demográficos, 

políticos y económicos; son aspectos socioculturales que históricamente han 

determinado la expresión y dinámica del paisaje urbano, igualmente la apropiación 

en el entorno público generado por el comercio informal provoca espacios 

deteriorados en las calles, bermas, plazas, pistas y aceras, a su vez origina 

congestión en el paso peatonal y vehicular disminuyendo la calidad del espacio 

público. (43). Por otro lado, poco se ha hablado de una definición puramente 

biológica de degradación, más bien se discute el proceso inmerso en la dinámica 

de la crisis ambiental global. “Es importante entender esta idea en un contexto 

biológico, porque los problemas ambientales actuales, independientemente de sus 

implicaciones políticas, sociales y económicas, son de naturaleza biológica; aunque 

es útil definirlos, no deben ser vistos como un proceso independiente de la sociedad 

humana” (44).  

Del mismo modo, Saldarriaga, Vélez y Betancur (2022), mencionan que los 

vendedores ambulantes pueden operar en lugares semi permanentes tales como 

aceras públicas, pistas públicas y parques. Sin embargo, no deben operar en 

propiedad privada, se obtenga o no el permiso del dueño, no se permite la venta de 

mercancías en los parques a menos que la ciudad tenga un acuerdo de franquicia 

exclusivo con un vendedor que venda mercancías similares en el lugar (31). 

Igualmente, Gehl (2013) afirma que “la vida urbana es el proceso que pasan las 

personas al experimentar diferentes situaciones y el desarrollo de actividades 

dentro de los espacios de la ciudad. Siendo esencial para que la urbe logre 

prosperar y mejorar la calidad de vida de la población (45). Asimismo, el cuidado 

de los mobiliarios urbanos desarrolla su función de manera eficiente y segura. Por 

ejemplo, los bancos bien dispuestos brindan comodidad a los transeúntes, las 

señales visibles guían a los peatones en la dirección correcta y las luces de la calle 

que funcionan garantizan el alumbrado público y la seguridad.  

Por consiguiente, Ramamohana (2017) menciona que los daños a la tierra, agua, 

atmósfera y diversos elementos que componen al ecosistema, en su mayoría es 
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producida por el hombre así mismo la aglomeración de gases de efecto invernadero 

desarrolla cambios significativos en el clima produciendo el incremento de terribles 

consecuencias catastróficas. No obstante, los problemas ambientales en las áreas 

urbanas provienen en gran medida de la concentración de la población en espacios 

reducidos pues la cantidad de recursos naturales que necesita la población y el 

funcionamiento de la ciudad es mucho mayor que la capacidad productiva de la 

urbe por último la crisis ambiental en las ciudades afecta no solo al entorno urbano 

en sí, sino también a muchas otras áreas de las que las ciudades obtienen sus 

recursos y que se ven afectadas por la contaminación (46) 
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III. METODOLOGÍA

3.1 Tipo y Enfoque, diseño o métodos de investigación

3.1.1. Tipo de Investigación.

El tipo de investigación que se empleó es básico - descriptivo, debido a 

que se tuvo como propósito ampliar el conocimiento sobre el fenómeno del 

comercio informal en el espacio público y a su vez ordenar, agrupar o 

simplificar los objetivos establecidos en la investigación. Según Carrasco 

(2015), indica que “las cualidades descriptivas examinan situaciones y 

eventos, es decir, cómo son y cómo se comportan internamente y 

externamente a los fenómenos reales”. Por lo que lo hace de manera 

descriptiva en cuanto a su profundidad o alcance, pues busca comprender 

la caracterización y descripción de la ocupación ilegal del espacio público. 

(47) 

3.1.2.  Enfoque. 

La metodología que se empleó corresponde a un enfoque cualitativo, ya 

que su finalidad es comprender y mostrar interés por el problema de 

apropiación ilegal en el espacio público por parte del comercio informal 

generado en el mercado Caquetá del distrito de San Martín de Porres, tal 

como señala Katayama (2014), la metodología de investigación cualitativa 

proporciona información descriptiva, como las propias declaraciones de las 

personas, ya sea habladas o escritas, y el comportamiento observable (48). 

Asimismo, se enfoca en “recopilar y analizar información de diversas 

maneras para estudiar una cierta cantidad de casos” (Hernández, 2014). Por 

ello, la metodología planteada se vincula al marco teórico mediante la 

recopilación de antecedentes desarrollados, con la finalidad de tener un 

aporte significativo a la investigación, así como de mejorar y generar 

conocimientos de aquello que ya se investigó, de igual manera, se recopiló 

información clara y definitiva para fortalecer este estudio a través de las 

teorías relacionadas y los enfoques conceptuales (49). 
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3.1.3.  Diseño de investigación. 

En este sentido, el diseño de investigación es etnográfico en base al 

constructo desarrollado en el marco teórico, según Hernández, Fernández y 

Baptista (2014), afirman que “el propósito de la investigación etnográfica es 

describir y analizar la vida de las personas en un lugar o contexto 

determinado y tratar de comprender qué significado le dan a su vida en el 

día a día o en situaciones específicas (49). 

3.2 Categorías, subcategorías y matriz de categorización 

Según Cisterna (2005), menciona que las categorías pueden ser 

apriorísticas siendo construidas antes de la recopilación de datos o 

emergentes que surgen a partir de la indagación propia con el levantamiento 

referencial significativo. La investigación presenta categorías de estudio que 

se desarrollaron a través de la problemática que presenta en lugar de 

estudio, la cual se fundamenta con la construcción de fuentes de autores que 

fortalecen los conceptos respectivos de cada categoría (50).   

3.2.1 Categorías de estudio 

La presente investigación sostiene como categoría de estudio el comercio 

informal el cual se define como actividades comerciales que se realizan en 

la vía pública al margen de las regulaciones y formalidades establecidas por 

las autoridades, puesto que el comerciante al no contar con un lugar para su 

práctica comercial lo lleva a cabo circulando en las calles. (51). 

Seguidamente de la categoría de estudio espacio público , definido como 

áreas de uso común que es esencial para la configuración y estructura de la 

ciudad como plazas,aceras,calles parques etc. pues su uso colectivo y su 

carácter de soporte de las actividades sociales, están destinados a ser 

disfrutados por la población general .(45), No obstante cabe señalar que las 

categorías de estudios además de ser apriorísticas también se sostiene a 

partir de las teorías planteadas y enfoques conceptuales desde las 

perspectivas de diferentes autores. 
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3.2.2 Subcategorías 

A partir de las categorías de estudio planteadas se descompone en 

subcategorías específicas que permiten el desarrollo más completo de la 

investigación de las cuales ayudarán a responder los objetivos específicos 

del presente estudio. 

En el marco de la investigación en relación a la primera categoría de 

estudio sobre el comercio informal procede un análisis de sus categorías, en 

primer lugar a “Grupos involucrados” segmentado en las siguiente 

subcategorías como  “Perfil del vendedor informal” en la cual Cardona, 

Rodríguez y Segura, (2017) menciona que el perfil de los vendedores 

informales puede variar según, el entorno socioeconómico y la cultura pero 

en general, se pueden observar algunas características comunes:, edad, 

género, nivel socioeconómico, acceso a servicios y beneficios sociales (52). 

Seguidamente de la subcategoría de “Perspectiva del transeúnte” donde 

Botero y Herrera (2008) establecen que las personas pueden tener 

diferentes percepciones de los vendedores informales según su experiencia 

y perspectiva personal. Algunos transeúntes pueden tener una actitud 

positiva hacia los vendedores informales, mientras que otros pueden tener 

una actitud negativa (53). En cuanto a la subcategoría sobre la “Perspectiva 

del comerciante formal” se concibe sobre la percepción que tienen los 

comerciantes formales establecidos frente a los vendedores informales de 

manera diferente, por la cual generalmente tienen los siguientes puntos de 

vista: competencia desleal, pérdida de ingresos, incumplimiento de 

regulaciones, impacto en el entorno comercial, calidad y garantía. (54) Por 

consiguiente dentro de la categoría puesto de comercio informal se 

desagrega en la subcategoría de “Condiciones” de la cual Vélez, Escobar y 

Pico, (2013) indica que el trabajo informal puede variar mucho según el 

entorno y la ubicación. Sin embargo, se pueden observar algunas 

características comunes en muchos puestos informales como:    Falta de 

infraestructura adecuada, espacios públicos limitados, condiciones de 

trabajo inseguras, falta de servicios básicos, falta de protección laboral y 

seguridad social (55) .No obstante la siguiente subcategoría sobre “Tipología 
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de puestos de comercio informal” explica puede variar según el entorno y la 

ubicación específica, los más comunes son carretillas o carritos ambulantes, 

puestos improvisados en la vía pública, mantas o lonas en el suelo, venta en 

vehículos, banquetes, caballete y tablones. (56). Por otra parte, la 

subcategoría de “Puntos de ocupación” se define como áreas donde los 

comerciantes informales instalan sus puestos, estos puntos pueden variar 

según la ubicación y las condiciones locales por ejemplo en los espacios 

públicos: los vendedores informales suelen ocupar espacios públicos como 

aceras, plazas, parques o zonas peatonales para instalar sus puestos. Estos 

lugares suelen ser de entrada libre y están ubicados en zonas con alta 

densidad de población (57). Como última categoría se encuentra 

“Actividades comerciales” que implica en primer lugar la subcategoría de 

“Relaciones laborales”  que tiene como significado las interacciones y 

vínculos de un grupo que tienden a ser menos formales y estructuradas en 

un entorno laboral abarcando diversos aspectos desde las condiciones de 

empleo hasta los términos (58).En segundo lugar la subcategoría de 

“Eficiencia de ingresos” se refiere a la capacidad de optimizar y generar 

beneficios financieros de manera eficiente. Esto incluye aumentar los 

ingresos y reducir los costos asociados con hacer negocios. La capacidad 

de una actividad para generar ingresos de manera efectiva está 

estrechamente relacionada con el producto o servicio ofrecido. (59). En 

tercer lugar, la subcategoría “Tipología de productos” abarcando una amplia 

diversidad como ropa, electrodomésticos, alimentos, bebidas, productos de 

cuidado personal, periódicos, ingredientes para la preparación de alimentos 

y productos envasados (60). 

Asimismo, en relación a la segunda categoría de estudio, la cual se divide 

en tres categorías “Contaminación ambiental, inseguridad ciudadana e 

imagen urbana” cada una de ellas se caracteriza por tres subcategorías. En 

este sentido, la primera categoría incluye la subcategoría de “Contaminación 

visual” donde Limache, (2021) menciona que la contaminación visual se 

refiere a la presencia excesiva o desordenada de elementos visuales que 

alteran o degradan el entorno visual y estético de un lugar (61) , 
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seguidamente en “Puntos de residuos sólidos” Abarca, Maas y Hogland, 

(2015) afirman que los sitios de desechos sólidos son lugares destinados o 

utilizados para la recolección y disposición de desechos sólidos resultantes 

de la actividad humana, estos puntos son muy importantes para garantizar 

una correcta gestión de los residuos y evitar la contaminación ambiental (62). 

Asimismo, en “Contaminación acústica” Alfie y Salinas, (2017) sostienen que 

es la presencia excesiva de sonidos no deseados y molestos en el ambiente, 

que repercute negativamente en la calidad de vida y la salud de las personas, 

también es conocida como contaminación sonora o ruido ambiental (63). Por 

otro lado, la segunda categoría también está compuesta por tres 

subcategorías como la ”Presencia policial” donde Guzmán, (2023) confirma 

que el control policial en negocios informales puede variar según el estado, 

la ciudad y la política local; la relación entre la policía y los comerciantes 

informales puede ser compleja y variar mucho según el enfoque y las 

prioridades de las autoridades locales (64); igualmente en “Delitos 

frecuentes” Carretero at el., (2016) menciona que en el sector informal se 

pueden desarrollar actividades económicas no reguladas o no registradas, 

incluyendo varios tipos de delitos como el contrabando, explotación laboral, 

piratería y violación de derechos de autor (65); a su vez López, (2020) señala 

que la “Puntos críticos de inseguridad” pueden variar según la ubicación 

geográfica y las condiciones locales, varias ciudades tienen áreas con altas 

tasas de criminalidad ; estas áreas a menudo se asocian con factores como 

la pobreza, la falta de oportunidades y la presencia de pandillas u 

organizaciones criminales.(66) Finalmente, en la tercera categoría donde 

también se divide por tres subcategorías como la “Aglomeración y desorden” 

donde Mohd at el., (2018) indica que la aglomeración y el desorden son dos 

características comunes en el sector informal, se refiere a las actividades 

económicas que no están reguladas o no cumplen con los requisitos legales 

y formales establecidos por el gobierno (67); simultáneamente en el “Estado 

de conservación de mobiliario urbano” Aparicio, Materón y Hernández, 

(2022) señalan que el estado del mobiliario urbano varía de una ciudad a 

otra en función de factores como el nivel de inversión en mantenimiento, la 

calidad de los materiales utilizados y la frecuencia de uso, el mobiliario 
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urbano incluye elementos como bancos, farolas, señales de tráfico, 

papeleras, paradas de autobús y otras infraestructuras instaladas en lugares 

públicos (68) ; por último Briceño, (2018)  menciona que los “Espacios 

deteriorados” en los espacios públicos son un problema común en muchas 

ciudades y puede afectar negativamente la calidad de vida de los residentes. 

Estas áreas degradadas pueden referirse a áreas deterioradas, 

descuidadas, abandonadas o que muestran signos evidentes de deterioro 

físico. (69) 

3.2.3 Matriz de categorización 

La matriz de categorización ayudó a organizar el contenido de la 

investigación, además permitió estructurar la información y muestra cómo se 

relacionan las categorías con las subcategorías y las diferentes unidades de 

análisis, con la finalidad de obtener una comprensión profunda del fenómeno 

y ayude a identificar tendencias de relaciones y patrones entre los datos que 

puedan ser útiles para la toma de decisiones. Para la investigación 

“Comercio informal en el espacio público del Jirón Mártir Olaya en el Mercado 

Caquetá - San Martín de Porres, 2023“ se desarrolló en dos categorías de 

estudio (comercio informal - espacio público) seguidamente  como 

categorías se dividen en seis ítems (Grupos involucrados , puesto de 

comercio informal , actividades comerciales, contaminación ambiental, 

inseguridad ciudadana e imagen urbana y para una mejor profundidad del 

estudio cada categoría se componen por tres subcategorías. 

3.3 Escenario de estudio  

San Martín de Porres es uno de los 43 distritos que forman parte de la 

ciudad de Lima y se sitúa entre el margen izquierdo del río Chillón y a la 

derecha del río Rímac. No obstante, el distrito se encuentra a 123 m.s.n.m y 

se localiza al noroeste del centro de Lima contando con una Latitud por el 

sur de 12° 1' 49'' y Longitud por el Oeste con 77° 3' 26'' contando con una 

superficie que representa un área de 41,5 km2, en el territorio Nacional. 

Seguidamente por el norte limita con Ventanilla, Puente Piedra y Los Olivos; 

al sur con el Cercado de Lima y Carmen de la Legua y Reynoso; al este con 
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el Rímac, Independencia y Comas; y al oeste con el Callao. Asimismo, el 

distrito alberga 699,869 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística 

e Informática (INEI) y es considerado el segundo distrito más poblado de 

Lima. Por consiguiente, para proyectar el desarrollo de 2023 a 2030, se 

empleó la tasa de crecimiento intercensal entre los años 2007 y 2017 en la 

cual se obtuvo el 3,5 %, con este dato se logró estimar que la población 

alcanzaría los 699,869 habitantes en 2023 y los 765,277 habitantes en 2030. 

Sin embargo, con la llegada de la pandemia en el 2019 diferentes ámbitos 

se vieron afectados teniendo así que adaptarse a la situación actual, en 

consecuencia, según el INEI en el año 2019 antes de la pandemia alrededor 

del 72,7% de los empleos eran trabajos informales mientras que para el 2021 

subió a un 77,3% puntos porcentuales más que en los años anteriores. Este 

aumento subraya los desafíos económicos y laborales que aparecieron 

como resultado de la pandemia, destacando la necesidad de mitigar y 

abordar las consecuencias de la informalidad laboral. (70) 

 Figura 02: Ubicación del distrito San Martin de Porres 

 

Fuente: DIRIS Lima Norte 

La zona I constituye un área consolidada que se caracteriza por tener una 

elevada densidad poblacional y un uso predominante residencial, donde se 

observan procesos de densificación. Se destaca la presencia significativa de 

actividades económicas de servicios, así como la presencia de ejes 

importantes como las avenidas Perú, Eduardo de Habich, José Granda y 
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Túpac Amaru, junto con conglomerados comerciales como Caquetá. Según 

datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2017, 

la población asciende a 91,785 habitantes, distribuidas con 91,785 hombres, 

representando el 48,7%, y 96,847 mujeres, que conforman el 51,3%. 

Continuando con este panorama, para profundizar los aspectos subyacentes 

de esta dinámica  

Figura 03: Zonas del distrito San Martin de Porres 

Fuente: JNE - Unión por el Perú 

Por consiguiente la zona comercial al ser extensa abarca dos distritos 

siendo el Rímac y San Martín de Porres, en este último al existir mayor 

prevalencia del comercio informal se ha tomado como zona de estudio al Jr. 

Martir Olaya donde presenta el mismo patrón del comercio no estructurado, 

resultando así evidente la falta de control ya que se ha observado un gran 
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número de comercios ambulatorios donde se establecen de manera 

desorganizada y espontánea en el espacio público; puesto que la falta de 

organización de estos comerciantes es una amenaza directa ya que la 

mayoría de ellos no cuentan con un sistema de orden público por lo que 

generan dificultades en el tránsito peatonal y vehicular, así como problemas 

de contaminación ambiental debido a los desechos que se acumulan en el 

entorno. Sin embargo, a pesar de las intervenciones realizadas en años 

anteriores para recuperar los espacios públicos ocupados por los 

vendedores informales como lo fué en 2021 por la Policía Nacional del Perú 

y la Municipalidad Metropolitana de Lima, han sido esfuerzos efímeros 

puesto que los comerciantes informales regresan a ocupar el mismo lugar 

en gran medida por la importancia de la Av. Caquetá que divide a ambos 

distritos; de igual manera el impacto observado entre la Av. Caquetá y la Av. 

Zarumilla, se debe a que este lugar constituye una de las principales 

concentraciones de personas de distintos lugares. (71) 

Figura 04: Ubicación del Jr. Mártir Olaya 

Fuente: Google maps 
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Figura 05: Alameda - “Jr. Mártir Olaya” 

Fuente: Elaboración propia 

3.4 Participantes 

La selección de los participantes está sujeto al juicio de investigadores 

fundamentados en los antecedentes establecidos en el marco teórico 

basándose en la identificación de su metodología con relación a su tamaño 

de muestra siendo relevantes para la presente investigación; en ese sentido 

se estimó un promedio de (54) participantes, entre ellos, (20) comerciantes 

informales o “llamados ambulantes”, (15) transeúntes y (15) vendedores que 

laboran de manera formal. Además, para mayor contraste y poder analizar 

las perspectivas, en relación a las categorías de estudio se considera a 

especialistas (3) Arquitecto urbanista, (1) Sociólogo - Urbanista con la 

finalidad de contribuir mayor conocimiento a la investigación. Se utilizó el 

muestreo no probabilístico por conveniencia ya que Hernández (2014) afirma 

que “la muestra se elige de acuerdo a la conveniencia del investigador, lo 

que le permite elegir arbitrariamente cuántos participantes pueden estar en 

el estudio” asimismo se usa comúnmente en investigaciones cualitativas 

considerando los criterios de inclusión y exclusión para guiar la selección de 

participantes. (49) 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

Se consideró a participantes que cumplieran la mayoría de edad según 

las leyes locales; teniendo en cuenta a los comerciantes formales, informales 

y transeúntes. En cuanto a los transeúntes se tomó en cuenta a los que 

frecuentan el lugar con el propósito de profundizar en su percepción de la 

zona y con el objetivo de recopilar información valiosa que resultará de gran 

utilidad para la investigación. Seguidamente se tuvo en cuenta a 

comerciantes formales que se encuentran en los bordes del Jr. Martir Olaya 

ya que sus establecimientos están expuestos a la zona de estudio y aportan 

una perspectiva subjetiva sobre cómo el comercio informal puede afectar a 

la estabilidad del entorno comercial. Por otro parte se estableció entrevistar 

a comerciantes informales con diferentes tamaños y tipos de negocios desde 

ambulantes hasta puestos más establecidos, asimismo se consideró su 

disponibilidad para participar en las entrevistas. En relación a los 

especialistas se optó por incluir a arquitectos urbanistas con experiencia 

específica, conocimiento detallado del entorno construido y habilidades 

interdisciplinarias que mejoren la comprensión de fenómenos urbanos 

complejos y además la inclusión del sociólogo con una perspectiva 

especializada en sociología, enriqueciendo así la comprensión de las 

dinámicas sociales en entornos urbanos y contribuyendo al desarrollo de 

prácticas urbanas más informadas. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

Se excluyó a vendedores ambulantes con permisos legales de la 

municipalidad encontrándose en la zona de estudio. Asimismo, no se 

consideró a comerciantes ambulantes formales que no se encuentren 

directamente relacionados con el alcance de la investigación. Finalmente se 

excluyó la participación de personas con un rango de edad menor de 18 años 

para evitar posibles complicaciones si el menor deseara participar y los 

apoderados no lo permitieran. 
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3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La recolección de datos está determinada como un proceso fundamental 

para la investigación Piza (2019), Amaiquema, Beltrán sostienen que se usa 

para conseguir información actual acerca de la investigación en un escenario 

en tiempo real (73). A través de las siguientes técnicas de recolección de 

datos como la observación, entrevista semiestructurada, encuesta, fotografía 

y como instrumentos bitácora de observación, diario de campo, guía de 

entrevista, grabaciones y lista de cotejo. (Gayou, 2003). A continuación, se 

muestran las técnicas e instrumentos relevantes para la investigación.  

OBSERVACIÓN: 

Hernández (2014), menciona que la observación cualitativa ayuda a 

obtener información de manera directa y objetiva frente a 

comportamientos o sucesos en el lugar de estudio proporcionando 

información detallada para su análisis e interpretación. Además, puede 

ser aplicado por el no participante es decir el investigador que observa 

desde fuera (49). Es por ello que se empleará la observación cualitativa 

como técnica de recolección de datos con la finalidad de poder captar 

lo que sucede en el espacio público del Jr. Mártir Olaya del Mercado 

Caquetá en San Martín de Porres a través de los instrumentos de la 

ficha de observación, registro fotográfico y la bitácora de observación  

ENTREVISTA: 

La entrevista es fundamental en la investigación cualitativa porque 

permite la obtención de datos contextualizados y en profundidad, sobre 

las percepciones, experiencias y significados del participante mediante 

preguntas, con el fin de conseguir información relevante asimismo el 

tipo de entrevista semiestructurada presenta una mayor flexibilidad ya 

que parten de preguntas planificadas y de acuerdo al avance de la 

entrevista este puede ajustarse de acuerdo a los entrevistados  con la 

posibilidad de reducir el formalismo y alcanzar interpretaciones en 

relación a los propósitos de la investigación (75). Los instrumentos para 
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el desarrollo de la técnica de entrevista serán mediante grabadora de 

audio, cuaderno de campo y la guía de entrevista que permitirán 

evidenciar sus perspectivas en un ambiente cotidiano. 

ENCUESTA: 

La encuesta es una técnica complementaria que suele estar 

estructurada con el fin de obtener datos sobre aspectos que se 

desarrollan en el lugar de estudio logrando explorar una visión amplia 

del tema y poder contextualizar los hallazgos obtenidos  de otras 

técnicas, sin embargo a diferencia en la aplicación cuantitativa  la 

investigación cualitativa no se enfoca en resultados numérico sino en 

la comprensión e interpretación del fenómeno en cuestión.(76).Por 

consiguiente el instrumento que se utilizará para recopilar datos de la 

encuesta es el cuestionario siendo componente principal de la técnica 

que se conforma por preguntas cerradas y abiertas que se alineen con 

los objetivos de la investigación. 

GRUPO FOCALES 

Es una técnica de entrevista en grupo con un proceso dinámico que 

permite describir y valorar las experiencias de los participantes 

involucrados, mediante la interacción e intercambio de ideas. Como 

ventaja posibilita intensificar el acceso de información acerca del 

fenómeno (77). Por lo tanto se considera que la aplicación de la técnica 

como estrategia en el presente estudio “Comercio informal en el 

espacio público del Jirón Mártir Olaya en el Mercado Caquetá - San 

Martín de Porres, 2023” ayudará a los investigadores a desarrollar el 

ejercicio de una postura dialéctica y crítica con los agentes 

intervinientes (vendedores informales, formales) y de esta manera 

poder propiciar tanto la construcción como deconstrucción de 

diferentes conceptos que aportaran significativamente a la 

investigación. 
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3.6 Procedimiento 

En el procedimiento de la investigación titulada “Comercio informal en 

el espacio público del Jirón Mártir Olaya en el Mercado Caquetá - San 

Martín de Porres, 2023“ se recolectó todo tipo de información necesaria 

mediante los instrumentos de recolección de datos como la guía de 

entrevista, cuaderno de campo-apuntes y cuestionario, estos fueron 

aplicados a los comerciantes informales, formales y transeúntes 

ubicados en el Jr. Mártir Olaya, así como a los especialistas 

seleccionados con el fin de ampliar el alcance de la información sobre 

las categorías de estudio: comercio informal y espacio público. Además, 

se llevó a cabo un registro fotográfico y fichas de observación para 

capturar eventos en tiempo real en el lugar y evidenciar los hallazgos; 

por consiguiente, para una mayor comprensión de la información 

recopilada, se organizó a través del software de Excel y Word, lo que 

permitió llevar un control eficaz para su posterior interpretación. No 

obstante, los datos recopilados en el lugar de estudio se obtuvieron de 

manera natural, en un ambiente cotidiano donde las actividades diarias 

se desarrollaban de manera habitual, para así responder a las preguntas 

de la investigación. Finalmente, se consideraron los plazos establecidos 

en el cronograma para cada actividad, con el objetivo de recopilar y 

analizar la información pertinente correspondiente a la investigación. 

 Figura 06: Triangulación de datos 

Fuente: Elaboración propia 
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3.7 Rigor científico  

El rigor científico fue un aspecto fundamental en el desarrollo de la 

investigación para garantizar la credibilidad y calidad de los resultados. 

Asimismo, la aplicación de sus métodos y estándares rigurosos se llevó 

a cabo en cada una de las etapas de construcción del estudio, con la 

finalidad de construir una base sólida de conocimiento, manteniendo la 

ética e integridad en la investigación. (49). Por lo tanto, se muestran los 

aspectos que constituyen el rigor científico del presente estudio siendo 

la credibilidad, transferibilidad, dependencia y conformabilidad.    

● CREDIBILIDAD 

Dado que la investigación es cualitativa y se centra en interpretaciones y 

experiencias de los participantes es importante establecer credibilidad por lo 

cual Castillo & Vásquez (2003) lo determinan como la confianza que 

demuestra los resultados obtenidos a partir de la recopilación de información 

a través diferentes técnicas como observaciones y entrevistas prolongadas 

con los participantes donde los informantes lo reconocen como 

aproximaciones verdaderas de sus perspectivas y lo que sienten dando 

entender, al isomorfismo que se demuestra entre los datos recopilados y la 

realidad.(78) 

● TRANSFERIBILIDAD 

La transferibilidad significa el poder aplicar los resultados utilizados en un 

estudio a otros contextos, poblaciones y entornos. Asimismo, esto no 

garantiza la réplica exacta para los diferentes contextos ya que siempre 

existirán diferencias y particularidades del lugar (79). Este criterio está 

vinculado con la recopilación de información y su análisis con la finalidad de 

construir una base sólida de conocimiento para la investigación titulada 

“Comercio informal en el espacio público del Jirón Mártir Olaya en el Mercado 

Caquetá - San Martín de Porres, 2023“ 
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● DEPENDENCIA

El siguiente aspecto se refiere a la consistencia de los resultados de la

investigación a partir de los datos recopilados teniendo coherencia y que se 

encuentren en línea con los objetivos e hipótesis planteados (80). En ese 

sentido el desarrollo de la investigación se fundamentó a través de técnicas 

e instrumentos, considerados en el proceso de la investigación con los 

valores científicos.  

● CONFIRMABILIDAD

La neutralidad también conocida como conformabilidad consiste en que el

investigador siga la ruta para la recolección de datos de una manera 

independiente, es decir separando los resultados del estudio con los 

conceptos teóricos propios del investigador o interés personales. (81). De 

esta forma el estudio se desarrolló a través de la integridad, sensibilidad y 

objetividad que aplica el investigador mediante los métodos de investigación 

coherentes a la problemática. 

3.8 Método de análisis de datos 

La información de la investigación “Comercio informal en el espacio 

público del Jirón Mártir Olaya en el Mercado Caquetá - San Martín de 

Porres, 2023” se obtuvo a través de la visita a campo que se llevó a cabo 

en el Jr. Mártir Olaya, para adquirir información necesaria que contribuya 

al estudio. Asimismo, teniendo en cuenta a Alzás et al. (2016) menciona 

que la triangulación es una estrategia multimétodos, es decir que se 

construye a partir de múltiples fuentes de información, perspectivas 

teóricas y métodos de datos para analizar el fenómeno desde distintos 

ángulos y de esta forma mejorar la confiabilidad y validez ya que al 

combinar las diferentes perspectivas se logrará obtener un resultado 

sobre el fenómeno en estudio. (82). Por consiguiente, para el desarrollo 

de la investigación se emplearon diferentes métodos, como la 

recopilación y análisis de información sobre autores que hayan abordado 

el tema de estudio en sus artículos, libros y documentos con el fin de 
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construir una base teórica consolidada. Además, se utilizaron diversas 

técnicas para la recolección de datos, como entrevistas, encuestas y 

observación en el lugar de estudio, la aplicación de estos métodos 

permitió obtener una visión más completa y precisa del fenómeno. Ante 

lo expuesto, Baena (2017), menciona que debe desarrollarse aún más y 

vincularse a las dos categorías (83) ; comercio informal y espacio 

público, considerando los objetivos planteados en la investigación, los 

cuales son: 1.Determinar cómo se establecen las actividades informales 

en los espacios públicos, 2. Analizar cómo se define la calidad del 

espacio público ante las actividades informales, 3. Identificar cómo 

interviene la informalidad en el ámbito social, se utilizó, los programas 

Word y Excel para sintetizar y clasificar mejor la información, con la 

finalidad de vincular los resultados con los objetivos ya mencionados, y 

así, lograr que la investigación se relacione con el objetivo general, el 

cual consiste en Identificar como es el comercio informal en el espacio 

público del Jirón Mártir Olaya en el Mercado Caquetá - San Martín de 

Porres, 2023, proporcionando claridad y transparencia para que la 

información sea comprendida por los lectores.   

3.9 Aspectos éticos 

Para la ejecución del estudio se resaltan los aspectos éticos, ya que 

se consideró como punto importante para el desarrollo de la 

investigación. Por ello, Viorato y Reyes (2019), mencionan que, al no 

considerar los aspectos éticos se puede producir un ambiente 

inapropiado y errático en el entorno causando incomodidad a los 

involucrados, lo que pone en duda la credibilidad, autenticidad y 

profesionalismo del investigador (85). En vista de ello, la investigación 

se respalda con el cumplimiento del Código Nacional de la Integridad 

Científica (86). El contenido de conceptos, teorías y material 

relacionados a la investigación fueron realizados cumpliendo 

estrictamente las normas de International Standarization Organization 

(ISO). No obstante, la investigación cualitativa comparte muchos 

aspectos éticos con el análisis tradicional, por ejemplo, lo dicho sobre la 
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relación de la ciencia con los valores de verdad y justicia que aplica 

igualmente en este tipo de proyectos (87). En otros términos, los 

siguientes aspectos éticos son relevantes para la investigación.  

● BENEFICENCIA: La beneficencia tuvo como propósito lograr que las

acciones de los investigadores estuvieran sumamente orientadas al

beneficio de los colaboradores o grupos sociales, para obtener información

necesaria que beneficie al estudio. Asimismo, la prioridad del investigador

siempre fue el bienestar de los individuos, con el fin de que la sociedad nunca

justifique el trato inhumano de otras personas, de tal manera que se eviten

perjuicios y daños protegiendo y defendiendo los derechos de otros. Por

ende, a los participantes se les proporcionó una breve explicación del tema

para tener un mejor alcance de las ideas y experiencias que puedan brindar.

● NO MALEFICENCIA: El objetivo de la no maleficencia, también conocido

como “No dañar”, es hacer el bien para no afectar a ningún colaborador,

respetando la integridad física y mental de los individuos para evitar

conflictos al realizar las intervenciones. Es por eso, que mediante el

desarrollo del estudio se respetó la opinión de cada participante y se tuvo en

cuenta su privacidad, en vista de que la información no se utilizará para fines

distintos a la investigación.

● AUTONOMÍA: La participación de cada integrante se desarrolló de manera

voluntaria, debido a que cada uno tomó la decisión de participar en las

encuestas y entrevistas establecidas. Por ende, se considera que la

información facilitada por los entrevistados es de carácter serio y

transparente para garantizar un aporte significativo al estudio.

● JUSTICIA: A cada uno de los participantes se le garantizó que no enfrentarán

riesgos de integridad o algún tipo ataque, ya que los entrevistados contaron

con la confianza necesaria para expresar sus opiniones con libertad y

seguridad; y de la misma manera, se respetó su posición.
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En relación a los resultados procedentes de las entrevistas, bitácora de 

observación, registro fotográfico, encuesta y entrevistas se inicia describiendo e 

interpretando los hallazgos en función al objetivo general como los objetivos 

específicos. En ese sentido se comienza con el objetivo general que es Identificar 

cómo es el comercio informal en el espacio público del Jirón Mártir Olaya en el 

Mercado Caquetá - San Martín de Porres, 2023, donde se presenta un tejido de 

prácticas comerciales y económicas que se desarrollan fuera de los canales 

tradicionales de mercado. Asimismo, la informalidad se evidencia a través de la 

diversidad de vendedores desde puestos improvisados y otras actividades 

comerciales con una estructura más consolidada donde los vendedores informales 

evidencian la necesidad de abordar no sólo las cuestiones económicas, sino 

también las sociales y laborales relacionadas con esta forma de comercio. En 

relación con lo hallado por Trujillo y Ayala (2021) en su estudio  “La apropiación del 

espacio público por vendedores ambulantes, en los contextos de San Cristóbal de 

Las Casas, Chiapas y  la avenida 6ª de la ciudad de Cúcuta” donde mencionan que 

la organización gremial desempeña un papel crucial en el fomento de actividades 

informales en los espacios públicos, siendo el factor principal que impulsa a los 

trabajadores informales a mantener sus operaciones mediante acciones colectivas 

en el entorno urbano. Este fenómeno se ve agravado por la carencia de propuestas 

integrales por parte de las entidades gubernamentales, las cuales hasta ahora solo 

han implementado soluciones temporales en lugar de enfoques a largo plazo.  

OBJETIVO N°1.- Determinar cómo se establecen las actividades informales en los 

espacios públicos  

En cuanto al primer objetivo específico: “Determinar cómo se establecen las 

actividades informales en los espacios públicos del Jr. Mártir Olaya en el Mercado 

Caquetá - San Martín de Porres ,2023” se desarrolla la subcategoría “Perfil del 

vendedor informal” donde se llevó a cabo la aplicación de entrevistas centrándose 

en comerciantes informales de la cual se encontró que el perfil de la mayoría de 

comerciantes se ven involucrados en esta actividad por redes familiares, en la 

mayoría de casos por la sucesión de sus padres o familiares cercanos en el rubro, 

además de la falta de oportunidades dado que los estándares para laborar en otro 
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tipo de trabajo eran principales factores que los llevaron a laborar en la informalidad, 

es por ello que los entrevistados eligen esta forma de actividad económica debido 

a su flexibilidad y a la posibilidad de tener un control directo. En ese sentido estos 

resultados concuerdan con lo mencionado por Kamichi (2023) en su estudio “La 

realidad de la informalidad en el Perú previo a su bicentenario” donde precisó que 

los vendedores informales se caracterizan por poseer bajos ingresos, baja 

productividad y baja educación por tal motivo que se ven obligados a posicionarse 

en los espacios públicos para obtener ingresos y subsistir de manera que las 

soluciones se centran principalmente en diversificar la producción, estimular la 

demanda y aumentar la productividad en unidades de producción más pequeñas. 

Seguidamente de la subcategoría “Perspectiva del comerciante formal" se utilizó 

la entrevista como medio para obtener datos relevantes donde se mostró que 

muchos de los comerciantes formales ven a los informales como una competencia 

desleal ya que al reducir sus precios atraen a sus clientes potenciales lo que 

disminuye sus ventas y su rentabilidad del negocio argumentando que operan en 

condiciones desiguales, dado que a menudo los comerciantes informales no están 

sujetos a las mismas regulaciones y costos que ellos. En comparación a Pereira 

(2015) en su estudio “Comercio popular y apropiación de espacio público en Max 

Paredes” donde concluye que el comercio informal además de que es un desafío 

en términos de planificación, regulación y gestión del espacio público, también 

afecta a los comerciantes formales en el flujo de trabajo establecido y a los usuarios 

que presencian en el lugar. 

Por otro lado, la subcategoría “Condiciones del puesto” se empleó la bitácora de 

observación como instrumento de indagación evidenciando la presencia deterioro 

y desgaste del elemento en el que venden sus productos no obstante la falta de 

acceso a instalaciones sanitarias lleva a entornos insalubres que degradan estos 

puestos, además de no contar con protección adecuada estos son vulnerables a la 

exposición de  condiciones climáticas en ese sentido cabe mencionar que gran 

parte de los comerciantes informales poseían como herramienta de trabajo 

elementos caseros como cajas, costales y mantas de los cuales buscaban alguna 

manera de exponer sus productos a los transeúntes con un mayor enfoque en tener 

ganancias sin antes invertir en el medio y la manera de cómo venderlos. En relación 
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con lo investigado es relevante con el estudio de Alfonso y Sánchez (2019) sobre 

el “Comercio ambulatorio informal como problemática social - Lima -Perú” donde 

afirma que en cualquier contexto social en el que se lleven a cabo este tipo de 

actividades informales, habrá un impacto negativo en la parte física de la ciudad y 

disputas reiteradas por el uso de estas asimismo considera que los comerciantes 

informales son expuestos directamente a diversas dificultades e inseguridades al 

permanecer fuera del marco regulatorio además de laborar en pésimas condiciones 

colocando en riesgo su integridad tanto física como mental. 

Seguido de la subcategoría de “Tipología de puesto” donde se recurrió a la 

bitácora de observación para describir detalladamente y analizar lo visualizado en 

el lugar captando como resultado que existe una amplia variedad y que a menudo 

se caracterizan de acuerdo a la disponibilidad de cada comerciante en ese sentido 

entre lo más frecuente en la zona son  costales que en su mayoría se encuentran 

elevados de la superficie a través de cajones para poder evitar su desgaste y de 

esa manera no perjudique su producto; seguidamente de las carretillas contando 

con una estructura de acero, en la cual existían algunos comerciantes que sí 

estaban autorizados por la municipalidad para trabajar, mientras que en su gran 

mayoría eran comerciantes informales, la característica del elemento es que se 

presentaba de distintas formas en algunos casos con cubierta otros sin cubierta y 

reemplazado por vitrinas pero mantenían la misma estructura de acero y las 

mismas funciones de albergar su producto a la vista de los transeúntes; por otro 

lado ofrecer los productos en cajas ha sido uno de los medios más acogidos por los 

comerciantes clasificándose en cajas de plásticos y otras de madera pues cabe 

señalar que la creatividad de los comerciantes los llevaba hasta crear la forma de 

un stand completo solo a través de cajas para abarcar un mayor espacio para la 

oferta de sus productos; como cuarta tipología se observó a los manteros un 

apelativo que suele conocerse a esta modalidad y que consiste en la venta de 

objetos a través de una superficie como mantas , plásticos y cartones, sobre el 

suelo; por consiguiente la venta de los productos en su propio cuerpo físico ha sido 

más accesible para los comerciantes siendo los brazos y hombros como 

sujetadores para ofertar los objetos y de esta manera permaneciendo a la vista del 

público en general y movilizándose por todo el área comercial , por último los stands 
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de madera son un elemento artesanal nuevo en la zona siendo un ejemplo de 

innovación de los comerciantes. Estos resultados obtenidos coincide con las 

afirmaciones de Ixtacuy y Peña (2021), ya que exponen en su investigación sobre 

“El comercio informal en los cruceros vehiculares en los mercados públicos en 

Chiapas” donde sostiene como resultado que el ingenio de los comerciantes para 

establecerse en el lugar son diversas como son los puestos semifijo o fijo que 

permiten la ocupación temporal o permanente del espacio público donde contribuye 

a que la informalidad se rehúse a desaparecer y solo se desarrolle un reajuste en 

su localización. 

Al mismo tiempo la subcategoría “Puntos de ocupación” se aplicó la  bitácora de 

observación donde se evidencia que la vía pública ha sido uno de los primeros 

afectados puesto que con los vehículos estacionados que permiten desarrollar la 

ventas de productos causan un impacto físico en la misma vía y congestionamiento 

; seguidamente de la ocupación de espacio en las veredas donde los vendedores 

informales obstruyen el flujo peatonal que le corresponde por ley al transeúnte 

creando mayor posibilidades de riesgo ante un desastre natural. Como otro punto 

de ocupación se encuentra la alameda un elemento urbano que permite la 

recreación de las personas tomado actualmente como uno de los espacios 

predilectos para que los comerciantes informales puedan ofrecer sus productos 

obstruyendo el uso funcional que ha tenido desde un inicio. De la misma manera 

Shrestha, Shrestha, Uprety (2019) en su estudio de los “Espacios públicos y las 

dinámicas que ejercen los vendedores ambulantes – Katmandú” muestra que los 

orígenes de la situación siguen ciertas lógicas y patrones de apropiación del 

espacio, influenciada por los flujos y aglomeraciones de peatones, a su vez guiados 

por la morfología urbana del entorno, ocupando calles, bermas y cruceros 

peatonales revelando así conflictos espaciales y sociales. 

Por otro lado, la subcategoría de “Relaciones laborales” fue empleado la 

herramienta de la entrevista que permitió obtener información detallada 

demostrando que muchos de los comerciantes informales afirmaron que laboran de 

manera independiente y pocos señalaron que no existe una organización 

formalmente establecida pero que si hay una red de confianza entre los propios 

comerciantes de la zona asimismo destacaron que la efectividad de las relaciones 
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laborales constituye que su negocio funcione sin ningún conflicto. En relación con 

lo hallado se suma lo mencionado por Gayosso (2019) en su investigación 

“Apropiación del espacio público como espacio laboral Felipe Carrillo Puerto - 

Querétaro” donde afirma que los comerciantes informales en el espacio público 

poseen diversas formas de organizarse convirtiéndose en movimientos de 

resistencia y un asunto de disputa en el ordenamiento y regulación de este tipo de 

actividades mediante una serie de mecanismos que involucran una construcción de 

red social de acción colectiva. 

Asimismo, la subcategoría de “Eficiencia de ingresos” a través de las entrevistas 

aplicadas a los comerciantes informales revelan que su única fuente de ingreso es 

la actividad informal y son pocos quienes señalan que mantienen otro trabajo ya 

que en muchos casos el ingreso que obtienen no es suficiente para cubrir sus 

gastos necesarios, además cada comerciante expone que no aplica mejoras para 

su negocio y que el sistema de seguimiento que emplean para evaluar sus ventas 

es intuitivo en un registro o agenda. En relación a lo mencionado Clark, Chanca y 

Vincent (2022) y Valverde (2021) evidencia en su investigación “Recambio de 

ingresos y comercio informal sobre la ciudad” que los cambios económicos y 

sociales causados por la epidemia, incrementa un nivel elevado de ventas del 

sector informal, generando baja estabilidad en el nivel económico formal. Mientras 

que Saldarriaga, Vélez y Betancur (2015), en su estudio "Estrategias de mercadeo 

de los vendedores ambulantes" donde considera el pensamiento intuitivo de los 

vendedores ambulantes conduce a sus prácticas de marketing a pesar de no contar 

con una formación académica, su intuición les permite formular las acciones que 

componen el proceso de marketing. 

Finalmente, la subcategoría Tipología de productos por medio de la elaboración 

del registro fotográfico se identificó una diversidad de productos abarcando desde 

alimentos como grupo de carnes y pescado; grupo de tubérculos y legumbres; 

grupo de verduras y frutas seguidamente de una sección de productos de 

vestimenta (Ropa, calzado, accesorios), productos de limpieza del hogar, 

complementos decorativos y finalmente diferentes animales entre peces, conejos y 

cuyes. En resumen, la amplia diversidad de productos en la zona varía según las 

necesidades del mercado y la cultura local de cada vendedor que posibilita ejercer 
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la venta de los productos. En comparación con Onyanta (2020) en su estudio de 

“Venta ambulante y la política del espacio público en Abuja” donde afirma que los 

vendedores ambulantes adoptan una variedad de tácticas espaciales y temporales 

para poder mantener el acceso al espacio público mediante las actividades 

asociadas a la venta de productos livianos entre ellos los alimentos, vestimenta 

además de accesorios pequeños fácilmente de cubrir y empacar para poder evitar 

ser retirados por las autoridades como resultado de la exclusión socio-espacial. 

OBJETIVO N°2.- Analizar cómo se define la calidad del espacio público ante las 

actividades informales   

Con respecto al segundo objetivo específico: “Analizar cómo se define la calidad 

del espacio público ante las actividades informales del Jr. Mártir Olaya en el 

Mercado Caquetá - San Martín de Porres, 2023”, la subcategoría “Contaminación 

visual” se analizó a través de la bitácora de observación, donde se identificaron dos 

aspectos relacionados con el desorden visual. En primer lugar, se pudo constatar 

que a nivel peatonal la presencia de letreros de gran tamaño y la cantidad de 

sombrillas utilizadas por los vendedores informales contribuyen a crear una 

percepción de desorden estético y visual. El segundo aspecto, hace referencia a la 

aglomeración generada en la zona debido a la presencia del comercio informal, 

reduciendo la calidad del entorno y dificultando la apreciación de su belleza natural; 

además, se observó un deterioro evidente en la imagen urbana debido a la falta de 

gestión y planificación, lo que conduce a la pérdida de identidad y singularidad del 

lugar. En este contexto, los resultados se alinean con lo mencionado por Limache 

(2021) en su investigación “Contaminación visual y su relación con la salud de los 

pobladores”, donde menciona que la abundancia o disposición desordenada de 

elementos visuales perturban y deterioran el aspecto visual y estético de un área, 

afectando tanto las condiciones urbanas, la calidad de vida y las funciones 

esenciales de los seres vivos.  

De igual manera, en la subcategoría “Puntos de residuos sólidos” a través de la 

bitácora de observación se constató la existencia de diversos puntos de 

acumulación. Por un lado, están los vendedores informales que utilizan bolsas de 

basura para desechar sus residuos, sin embargo, otros optan por arrojarlos en el 
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espacio público; además, gran parte de los transeúntes arrojan sus desechos en el 

suelo debido a la falta de recipientes de basura en el área. Por ende, la gestión de 

residuos sólidos ejerce un impacto directo en el entorno del lugar, afectando la 

planificación del espacio, el diseño y la estética, así como la funcionalidad y el 

cumplimiento de regulaciones. En comparación con Jiménez (2017) en su “Teoría 

de la sociabilidad y la interacción social” donde resalta que los espacios públicos 

se basan en la idea de ser áreas destinadas al encuentro y la interacción social, 

también que la conciencia colectiva se aplica a la responsabilidad social compartida 

para preservar la limpieza de estos lugares, puesto que tienen influencia en la 

configuración de un estilo de vida colectivo específico. Además, señalan que la 

razón detrás de esto radica en que las opiniones y acciones de los individuos se 

ven afectadas por las de los demás, enfatizando así la importancia de mantener 

estos espacios en condiciones adecuadas para facilitar su uso óptimo. 

Por otra parte, en la subcategoría “Contaminación acústica” por medio de 

encuestas se obtuvo como resultado que la mayoría de los participantes consideran 

que la causa principal de la contaminación acústica proviene de los vendedores 

ambulantes debido a la aglomeración que generan al comercializar sus productos 

en pleno espacio público. Sin embargo, hay personas que creen que el problema 

no se limita únicamente a los vendedores ambulantes, sino que también se debe a 

los vehículos que circulan cerca del mercado, ya que el uso excesivo de sus bocinas 

les resulta muy molesto debido al ruido que generan, lo que ha provocado que 

algunos experimenten dolores de cabeza intensos como consecuencia de esta 

situación. Esto es coherente con lo mencionado por Ramamohana (2017) en su 

investigación “Causas y consecuencias de la contaminación ambiental: un estudio” 

donde afirma que la abundancia de sonidos no deseados y perturbadores en el 

entorno tienen un impacto adverso en la calidad de vida y la salud de las personas, 

desde problemas auditivos y dolores de cabeza hasta enfermedades 

cardiovasculares, dificultades en el sueño y el aprendizaje.  

Seguidamente, en la subcategoría “Aglomeración y desorden” por medio de la 

bitácora de observación se percibió que esta cuestión genera obstáculos en el 

tránsito peatonal, debido a que las ventas informales ocupan gran parte del espacio 

público. De igual manera, los carritos de desayuno ocupan un espacio que debería 
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estar disponible para el libre acceso peatonal; además, esta situación no solo 

propicia la actividad delictiva, sino que también genera inseguridad entre quienes 

transitan por la zona. No obstante, esto guarda relación con lo mencionado por 

Corral, Aguilar y Hernández (2019) en la “Teoría de la psicología del entorno” donde 

señalan que el mantenimiento y la planificación en áreas públicas son esenciales 

para entornos urbanos, ya que la ocupación de negocios informales ocasiona 

desorden, congestión y deterioro en los espacios colectivos. Además, subrayan la 

necesidad de normativas y pautas para garantizar el uso adecuado y equitativo de 

los espacios públicos. 

Asimismo, en la subcategoría “Estado de conservación de mobiliario urbano” con 

ayuda de la bitácora de observación se constató que el mobiliario del lugar se 

encuentra en condiciones deficientes, esto se debe a que los vendedores 

informales lo utilizan para sus propios fines comerciales, lo que conduce al deterioro 

debido al uso inadecuado por parte de ellos. En comparación por Gehl (2013) en 

su investigación “Vida urbana y ciudades para la gente" menciona que el 

mantenimiento adecuado de los elementos urbanos desempeña un papel crucial 

en su funcionamiento, incluyendo la disposición adecuada de bancos para brindar 

comodidad a los peatones, señales visibles que orientan a las personas en la 

dirección correcta, y la operatividad de las luces de la calle para garantizar el 

alumbrado público y la seguridad.  Es así que la vida urbana comprende el proceso 

vivido por las personas al enfrentar diversas situaciones y realizar actividades en 

los entornos de la ciudad, considerando que es fundamental para poder prosperar 

y mejorar la calidad de vida urbana.  

Por otro lado, la subcategoría “Espacios deteriorados” evidencia en la bitácora 

de observación un deterioro constante en la zona debido a la alta afluencia de 

personas y a la generación de una considerable cantidad de desechos en el espacio 

público. Esta problemática ha tenido un impacto significativo en la calidad del suelo, 

que con el tiempo ha formado grietas en el pavimento. Estos resultados coinciden 

con lo mencionado por Borja y Muxi (2003) en su investigación “La calidad del 

espacio público y las actividades urbanas” donde señalan que la ocupación de los 

espacios públicos por parte del comercio no estructurado ha contribuido al deterioro 

de áreas como calles, aceras, plazas y bermas, afectando la calidad de los espacios 
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públicos debido al análisis del paisaje urbano que implica considerar diversas 

variables en el entorno físico de las zonas urbanas.  

OBJETIVO N°3.- Identificar cómo interviene la informalidad en el ámbito social  

En el tercer objetivo específico  “Identificar cómo interviene la informalidad en el 

ámbito social del Jr. Mártir Olaya en el Mercado Caquetá - San Martín de Porres, 

2023”, la subcategoría “Perspectiva del transeúnte” se llevó a cabo mediante 

encuestas donde los resultados varían de acuerdo a las experiencias personales 

de cada ciudadano, la percepción negativa de algunas personas es debido a la 

congestión y desorden generados por los vendedores informales, existen 

argumentos a favor que reconocen el papel crucial que desempeñan los 

vendedores ambulantes en la economía de los ciudadanos, lo que ha llevado a la 

opinión de que deberían ser permitidos. Además, se destaca que uno de los 

beneficios reconocidos de la venta ambulatoria es la oferta de productos a precios 

más bajos en comparación con los comercios formales. En ese sentido, los 

transeúntes que frecuentan varias veces la zona consideran que los comerciantes 

informales apoyan y ayudan en la economía de la canasta familiar ya que aportan 

diversidad en la oferta comercial a precios asequibles; asimismo, la mayoría de las 

personas sostienen la necesidad de regular el comercio informal para permitir la 

actividad económica de los vendedores informales con la importancia de mantener 

la ordenación urbana. En relación a ello Smith expresa en su teoría titulada 

“Riqueza de las naciones” (1994) sobre la importancia de la libre competencia y la 

prosperidad económica del mercado además de promover la división del trabajo 

como productividad y motor de eficiencia que a menudo conduce con el bienestar 

general de la comunidad. 

En cuanto a la subcategoría “Presencia policial”, por medio de encuestas se 

evidenció que una parte significativa de los transeúntes consideran que las 

autoridades no brindan la protección necesaria para una gestión efectiva de la 

seguridad, consideran que la presencia policial es insuficiente y que debería 

establecerse una seguridad constante en la zona. Asimismo, opinan que el 

gobierno debería aumentar la seguridad mediante la asignación de policías, 

además mencionan que las autoridades no están adecuadamente equipadas para 
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responder de manera inmediata a cualquier problema, esto se debe a que la 

seguridad no es continua, sino que solo se encuentra presente en las mañanas. 

Estos hallazgos concuerdan con lo expuesto por Calderón y Castellanos (2019) en 

su investigación “El Estado y la informalidad urbana y Vendedores ambulantes de 

Lima Metropolitana, Perú” donde mencionan que, a pesar de los enfoques 

aplicados por el gobierno local, aún se pueden presenciar casos de ocupación en 

áreas colectivas, lo que tiene un efecto adverso en el entorno y genera 

preocupación debido a la insuficiente presencia policial.   

Por otro lado, en la subcategoría “Delitos frecuentes” mediante encuestas se 

logró saber que los transeúntes consideran que para evitar los delitos se debería 

fortalecer la seguridad y llevar a cabo la detención de los agresores, esto se debe 

a que hay un conjunto de personas que han sido afectadas por los delitos que se 

genera en el lugar debido a la aglomeración que provoca el comercio informal, como 

robos de carteras y otros tipos de transgresiones. Por otro lado, comentan que la 

municipalidad debería aumentar el patrullaje para garantizar la seguridad de los 

ciudadanos, ya que existen servicios de serenazgo, pero no están disponibles 

durante todo el día. En comparación Jiménez (2012) en su investigación “Ventas 

callejeras en el espacio público ¿Víctimas o victimarias?”, menciona que en el 

ámbito informal se llevan a cabo actividades económicas que no están sujetas a 

regulaciones, registros, protección y servicios que el estado ofrece, lo que abarca 

diversas prácticas ilícitas como el contrabando, la explotación laboral, la piratería y 

la infracción de derechos de autor 

Por último, en la subcategoría “Puntos críticos de inseguridad” se trabajó por 

medio de encuestas donde la mayoría de los transeúntes consideran que esta 

problemática surge a raíz de la aglomeración generada por el comercio informal, lo 

cual amplía las oportunidades para que los delincuentes realicen actos criminales. 

Asimismo, muchos peatones han sido testigos de diversos robos y consideran que 

la presencia de las autoridades es esencial para prevenir este problema. No 

obstante, la ausencia de estas autoridades se ha convertido en un inconveniente 

que, con el tiempo, ha quedado evidenciado en puntos críticos donde se producen 

robos y otros delitos. Esto guarda relación con Gutiérrez y Padilla (2012) en su 

investigación “Apropiación y uso del espacio público” donde menciona que la 
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aglomeración se produce por las ventas informales que se han desarrollado a lo 

largo del tiempo, creando puntos de inseguridad en zonas que son identificadas 

como propensas a problemas de seguridad. Estos lugares se caracterizan por 

representar áreas con un mayor riesgo o vulnerabilidad ante la delincuencia, la 

violencia y otros incidentes que disminuyen la seguridad de los residentes. 
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V. CONCLUSIONES

La investigación sobre el comercio informal en el espacio público desarrollada a 

través de la recopilación de información teórica y el análisis de resultados del lugar 

ha validado la hipótesis inicial evidenciando que el comercio informal produce 

efectos significativos en la estructura urbana a consecuencia de la aglomeración de 

los comerciantes informales existentes, que surgen como solución a la situación 

económica que presenta la población, ocasionando la degradación del espacio y 

transformado así su inicial función que es para servir a la ciudadanía para que 

actualmente sea condicionado a la disposición del   vendedor y a ello se suma los 

daños que provoca en el medio ambiente y la existencia de inseguridad ciudadana. 

Sin embargo, aunque el comercio informal pueda presentar desafíos complejos 

para el entorno urbano también actúa como una fuente importante del dinamismo 

económico y empleo pues la flexibilidad y autonomía que permite el comercio 

informal ha demostrado ser un recurso fundamental para la inclusión económica de 

sectores marginados fomentando la interacción comunitaria y fortaleciendo el tejido 

social al proporcionar espacios de intercambio y puntos de encuentro. 

OBJETIVO N°1.- Determinar cómo se establecen las actividades informales en los 

espacios públicos 

Al analizar los resultados se llegó a la conclusión que los comerciantes 

informales se establecen de diversas maneras en el espacio público, 

caracterizándose principalmente por su adaptabilidad y flexibilidad en el espacio. A 

menudo optan por ubicaciones estratégicas como son las aceras que cuentan con 

alto flujo peatonal, las vías vehiculares además del mobiliario urbano adoptando 

como soporte de sus ventas y buscando así maximizar la visibilidad de alcanzar un 

mayor número de clientes. En ese sentido emplean diferentes estructuras móviles 

como los carritos de aceros o stands artesanales y puestos de venta como mantas 

en el pavimento o portátiles posibilitando así cambiar de lugar inmediatamente 

según las circunstancias, dado que los establecimientos implantados en el espacio 

público se dan de manera espontánea sin la autorización de las autoridades locales. 

Asimismo, al ser un fenómeno que carece de formalidad involucra a diferentes 

factores; en primer lugar, a los comerciantes que laboran formalmente, quienes 
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perciben a esta actividad como una competencia desleal puesto que ellos están 

sujetos a regulaciones gubernamentales, impuestos y otras obligaciones legales, 

mientras que a los vendedores informales representa oportunidades de empleo 

para que puedan enfrentar barreras en el mercado laboral formal y una manera de 

sobrevivir económicamente. Acto seguido las actividades comerciales informales 

en el Jr. Mártir Olaya abarca una diversidad de productos al margen de las 

estructuras tradicionales (Puestos) desde la venta de alimentos hasta la 

comercialización de animales sin considerar las regulaciones previas y las 

consecuencias de salud que pueden producirse. Por consiguiente, la práctica del 

comercio informal a menudo tiene variaciones en los ingresos de los comerciantes 

ya que son dependientes de factores como la temporada y el lugar en el que se 

encuentran además se destaca que a lo largo del tiempo la presencia de este tipo 

de comercio también ha fortalecido el sentido de comunidad al fomentar 

interacciones entre comerciantes y clientes, creando un tejido social más fuerte. 

Por lo tanto, la actividad informal puede ser una fuente de dinamismo económico y 

de empleo, pero su falta de regulación y su impacto en la planificación del espacio 

público pueden generar desafíos significativos. 

OBJETIVO N°2.- Analizar cómo se define la calidad del espacio público ante las 

actividades informales  

Luego de evaluar los resultados de la calidad del espacio público ante las 

actividades informales, se llegó a la conclusión que estas funciones tienen efectos 

negativos en diversos aspectos. Por un lado, la presencia del comercio informal 

conlleva a aglomeraciones y desorden, obstaculizando la circulación peatonal, 

además; la acumulación de residuos en las aceras y la vía pública deteriora la 

apariencia urbana, generando un daño significativo en el entorno. Por otro lado, la 

ocupación indebida del espacio público por parte de los vendedores informales, 

mediante la instalación desordenada de carteles, anuncios y puestos de comercio, 

afecta la estética y funcionalidad de la zona, obstruyendo la visión y el paso de los 

transeúntes. Asimismo, la falta de gestión, regulación y planificación lleva a una 

distribución inadecuada de las actividades informales, afectando la accesibilidad y 

funcionalidad del espacio público, sin embargo, al implementar estrategias que 

buscan integrar al comercio informal de manera planificada y regulada pueden 
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mejorar la calidad del espacio al reconocer y aprovechar sus contribuciones 

positivas, puesto que en algunos casos las actividades no estructuradas 

contribuyen a la vitalidad del espacio colectivo al agregar diversidad y dinamismo. 

Por ende, encontrar un equilibrio entre la regulación de las actividades informales 

y la promoción de un espacio público de calidad es esencial para el desarrollo 

urbano sostenible, con la colaboración del gobierno, comunidades y actores 

informales se lograría una calidad para encontrar soluciones que mejoren la calidad 

del espacio público de manera inclusiva y equitativa.  

OBJETIVO N°3.- Identificar cómo interviene la informalidad en el ámbito social 

Luego de recaudar toda la información necesaria, se llegó a la conclusión que el 

lugar tiene un nivel alto de inseguridad ciudadana debido a la falta de presencia 

policial, lo que pone en peligro el bienestar y seguridad de los ciudadanos. Además, 

la concentración de personas generada por el comercio informal obstaculiza la 

circulación peatonal y crea oportunidades para que los delincuentes cometan hurtos 

y robos, a su vez origina un alto grado de inseguridad en la ciudadanía que no solo 

afectan a los individuos, sino que también ocasionan daños y deterioro en el 

entorno público. Asimismo, los transeúntes a menudo valoran la conveniencia del 

comercio informal, ya que puede ofrecer productos o servicios fácilmente 

accesibles en ubicaciones estratégicas; sin embargo, también pueden preocuparse 

por la falta de regulación y los posibles riesgos asociados con la calidad y seguridad 

del lugar, de igual manera la informalidad impacta en el desarrollo urbano al influir 

en la planificación del espacio público. En última instancia, abordar la informalidad 

en el ámbito social implica un enfoque integral que busque promover oportunidades 

económicas formales, garantizar la protección social de los transeúntes y reconocer 

la diversidad de contextos en los que se manifiesta la informalidad.   
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VI. RECOMENDACIONES 

- Se recomienda para aquellos futuros investigadores tomar como punto de 

partida este análisis técnico siendo solo un acto de orientación, basado en 

el enfoque cualitativo donde ha proporcionado una perspectiva más amplia 

de los desafíos y beneficios relacionados con el comercio informal  

- Se recomienda a la Municipalidad de Lima metropolitana desarrollar políticas 

públicas que busquen la promoción de oportunidades económicas para 

garantizar el acceso a espacios públicos a los ciudadanos y brindar trabajo 

a la población para reducir que los comerciantes entren en la necesidad de 

recurrir al comercio informal como única fuente de ingresos. 

- Se recomienda involucrar a los comerciantes informales en el proceso de la 

toma de decisiones y políticas en los diálogos que se desarrollen con las 

autoridades del distrito, para poder garantizar que sus necesidades y 

preocupaciones puedan ser consideradas. 

- Se recomienda a la municipalidad establecer sistemas de monitoreo 

continuo para poder evaluar el impacto de las políticas implementadas en el 

lugar. Puesto que el monitoreo tiene la finalidad de permitir ajustes en 

respuesta a cambios en la dinámica del comercio informal y así poder 

garantizar una gestión eficiente del espacio público. 

- Se recomienda a los comerciantes informales fomentar la coordinación y 

colaboración entre entidades para facilitar una gestión más efectiva del 

espacio público en relación con el comercio informal y con ello generar 

propuestas integrales a nivel urbano. 

- Se recomienda a las entidades gubernamentales destacar la necesidad de 

abordar el comercio informal para mejorar la calidad del espacio público y 

garantizar un entorno urbano más ordenado, accesible y estéticamente 

agradable. De igual manera, la planificación urbana debe abordar las 

actividades informales como parte integral del tejido urbano, considerando 

estrategias sostenibles que equilibren la regulación con la inclusión. 

- Se recomienda a futuras investigaciones que tomen el tema en relación a la 

centralidad y movilidad urbana ya que en la presente investigación no se 

abordó en los objetivos puesto que son puntos importantes que integran al 

comercio informal y abarcan desde una perspectiva a escala mayor. 
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ANEXOS 

Tabla 01: Categorías de estudio 

CATEGORÍA 

DE ESTUDIO 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

CÓDIG

O 

CATEGORÍA

S 
CONCEPTO 

Dependiente: 

COMERCIO 

INFORMAL 

El comercio informal abarca 

un conjunto de actividades 

económicas que se 

desarrollan fuera del ámbito 

regular. Asimismo, este tipo 

de comercio se desarrolló 

por individuos que buscan 

una manera rápida de 

generar dinero para su 

subsistencia de la cual 

también presenta desafíos y 

riesgo frente a las 

autoridades y la 

competencia. (Organización 

Internacional de Trabajo, 

2002, pág. 124). 

C1 
GRUPOS 

INVOLUCRADOS 

Las actividades del comercio informal es una realidad cotidiana de 

diversas ciudades siendo un componente de gran relevancia en las 

economías informales urbanas que involucra a diferentes grupos de 

personas: en primer lugar, los que directamente la producen los 

vendedores callejeros, consumidores y los afectados quienes son los 

trabajadores formales asimismo la actividad informal al no ser 

legalmente regularizados suele ser un objeto de represión por parte 

de las autoridades. (Bouhali 2018) 

C2 

PUESTO DE 

COMERCIO 

INFORMAL 

El papel del comercio informal es constitutivo en las ciudades ya que 

forman parte de procesos socioespaciales de los entornos por la 

localización de establecimientos informales que se concentran en 

espacios de mayor atracción. (Perez,Cebollada y Perez,2021) 

C3 
ACTIVIDADES 

COMERCIALES 

Es un proceso que consiste en la compra y venta de productos y 

servicios que sostiene las economías de los países, pero al no estar 

regularizadas se convierte en un fenómeno antisintesis de la 

modernidad que es crucial para la subsistencia de los pobres urbanos. 

De este modo la venta ambulante creciente en el espacio público se 

convierte como un recurso económico indispensables pa ro los 

ingresos de las familias. (Onyanta 2020) 

Independiente: 

ESPACIOS 

PÚBLICOS 

Gehl(2013),menciona que el 

espacio público son áreas 

de uso común que es 

esencial para la 

configuración y estructura 

de la ciudad como 

plazas,aceras,calles 

parques etc. Su uso 

colectivo y su carácter de 

soporte de las actividades 

sociales, están destinados a 

ser disfrutados por la 

población general 

C4 
CONTAMINACIÓ

N AMBIENTAL 

Ramamohana afirma que los daños a la tierra, agua, atmósfera y 

diversos elementos que componen al ecosistema mismo, en su 

mayoría es producida por el hombre así mismo la aglomeración de 

gases de efecto invernadero desarrolla cambios significativos en el 

clima generando así el calentamiento global y con ello el deterioro de 

la capa de ozono (2017) 
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C5 
INSEGURIDAD 

CIUDADANA 

Es una problemática derivada de la informalidad sin control que afecta 

la tranquilidad y seguridad de la ciudadanía mediante hurtos, atraco, 

robos. Asimismo, la ausencia de autoridades a significado el 

incremento de estas situaciones que se localizan en distintos lugares 

de la ciudades y produce el deterioro del espacio urbano. (Lopez 

2020) 

C6 
IMAGEN 

URBANA 

Se refiere a la apariencia física de un entorno urbano siendo la 

combinación por diferentes elementos visuales como edificios, 

paisajes urbanos, calles y plazas. Sin embargo, algunos aspectos que 

influyen en la imagen urbana es el comercio informal ya que al tomar 

los espacios públicos trasciende en la apropiación de aceras y vías 

impidiendo la circulación durante horas. En ese sentido ser un 

problema de la urbe provoca enfrentamiento en las ciudades entre los 

vendedores, autoridades y ciudadanos. (Castro , Chias 2019) 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 02: Subcategorías de la categoría de estudio comercio informal 

CATEGORÍA 

DE ESTUDIO 
CATEGORÍA COD. 

SUBCATEGO

RÍA 
DESCRIPCIÓN 

COMERCIO 

INFORMAL 

GRUPOS 

INVOLUCRADOS 

SC1 

PERFIL 

DEMOGRÁFICO 

DEL VENDEDOR 

INFORMAL 

La demografía de los vendedores informales puede variar según la geografía, 

el entorno socioeconómico y la cultura. Pero en general, se pueden observar 

algunas características comunes: nivel educativo, edad, género, nivel 

socioeconómico, acceso a servicios y beneficios sociales. Cardona, 

Rodríguez y Segura, 2017) 

SC2 

PERSPECTIVA 

DEL 

TRANSEÚNTE 

Las personas que los rodean pueden tener diferentes percepciones de los 

vendedores informales según su experiencia y perspectiva personal. Algunos 

transeúntes pueden tener una actitud positiva hacia los vendedores 

informales, mientras que otros pueden tener una actitud negativa. (Botero y 

Herrera, 2008) 

SC3 

PERSPECTIVA 

DEL 

COMERCIANTE 

FORMAL 

Los comerciantes formales pueden ver a los vendedores informales de 

manera diferente, pero generalmente tienen los siguientes puntos de vista: 

competencia desleal, pérdida de ingresos, incumplimiento de regulaciones, 

impacto en el entorno comercial, calidad y garantía. (Sylvanus, 2020) 

PUESTO DE 

COMERCIO 

INFORMAL 

SC1 CONDICIONES 

Las condiciones de trabajo informal pueden variar mucho según el entorno y 

la ubicación. Sin embargo, se pueden observar algunas características 

comunes en muchos puestos informales como: Falta de infraestructura 

adecuada, espacios públicos limitados, condiciones de trabajo inseguras, falta 

de servicios básicos, falta de protección laboral y seguridad social. (Vélez, 

Escobar y Pico, 2013) 

SC2 TIPOLOGÍA 

La tipología de puestos de comercio informal puede variar según el entorno y 

la ubicación específica, los más comunes son carretillas o carritos 

ambulantes, puestos improvisados en la vía pública, mantas o lonas en el 

suelo, venta en vehículos, banquetes, caballete y tablones. (Gómez, Castillo y 

Maca, 2016) 

http://horas.al/
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SC3 
PUNTOS DE 

OCUPACIÓN 

Los lugares de ocupación son áreas donde los comerciantes informales 

instalan sus puestos. Estos puntos pueden variar según la ubicación y las 

condiciones locales. Por ejemplo, los espacios públicos: los vendedores 

informales suelen ocupar espacios públicos como aceras, plazas, parques o 

zonas peatonales para instalar sus puestos. Estos lugares suelen ser de 

entrada libre y están ubicados en zonas con alta densidad de población. 

(Blanco y Victoria, 2013) 

ACTIVIDADES 

COMERCIALES 

SC1 
RELACIONES 

LABORALES 

Las condiciones de trabajo en el comercio informal pueden diferir de las del 

empleo formal. Las relaciones laborales tienden a ser menos formales y 

estructuradas, ya que los proveedores informales operan fuera del marco 

legal y la regulación del mercado laboral. (Sánchez, Medrano y Rodríguez, 

2021) 

SC2 
EFICIENCIA DE 

INGRESOS 

La eficiencia de los ingresos en los negocios se refiere a la capacidad de 

optimizar y generar beneficios financieros de manera eficiente. Esto incluye 

aumentar los ingresos y reducir los costos asociados con hacer negocios. La 

capacidad de una actividad para generar ingresos de manera efectiva está 

estrechamente relacionada con el producto o servicio ofrecido. (Calderón, 

2018) 

SC3 

TIPOLOGÍAS DE 

PRODUCTOS - 

SERVICIOS 

Hay diferente tipología de productos según estándares como ropa, 

electrodomésticos, alimentos, bebidas, productos de cuidado personal, 

periódicos, ingredientes para la preparación de alimentos y productos 

envasados. (Bustillos, 2020) 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 03: Subcategorías de la categoría de estudio espacio público. 

CATEGORÍA 

DE ESTUDIO 
CATEGORÍA  

SUBCATEGO

RÍA 
DESCRIPCIÓN 

ESPACIOS 

PÚBLICOS 

CONTAMINACI

ÓN 

AMBIENTAL 

SC1 

TIPOS DE 

CONTAMINACIÓN 

VISUAL 

La contaminación visual se refiere a la presencia excesiva o desordenada de 

elementos visuales que alteran o degradan el entorno visual y estético de un 

lugar. (Limache, 2021) 

SC2 

PUNTOS DE 

RESIDUOS 

SÓLIDOS 

Los sitios de desechos sólidos son lugares destinados o utilizados para la 

recolección y disposición de desechos sólidos resultantes de la actividad 

humana. Estos puntos son muy importantes para garantizar una correcta 

gestión de los residuos y evitar la contaminación ambiental. (Abarca, Maas y 

Hogland, 2015) 

SC3 
CONTAMINACIÓN 

ACÚSTICA 

La contaminación acústica, también conocida como contaminación sonora o 

ruido ambiental, es la presencia excesiva de sonidos no deseados y 

molestos en el ambiente, que repercute negativamente en la calidad de vida 

y la salud de las personas. (Alfie y Salinas, 2017) 

INSEGURIDAD 

CIUDADANA 

SC1 
PRESENCIA 

POLICIAL 

La presencia policial en negocios informales puede variar según el estado, la 

ciudad y la política local. La relación entre la policía y los comerciantes 

informales puede ser compleja y variar mucho según el enfoque y las 

prioridades de las autoridades locales. (Fontes at el.,2007) 

SC2 
DELITOS 

FRECUENTES 

En el sector informal se pueden desarrollar actividades económicas no 

reguladas o no registradas, incluyendo varios tipos de delitos como el 

contrabando, explotación laboral, piratería y violación de derechos de autor. 

(Carretero at el., 2016) 

SC3 

PUNTOS 

CRÍTICOS DE 

INSEGURIDAD 

Los puntos críticos pueden variar según la ubicación geográfica y las 

condiciones locales, varias ciudades tienen áreas con altas tasas de 

criminalidad. Estas áreas a menudo se asocian con factores como la 

pobreza, la falta de oportunidades y la presencia de pandillas u 

organizaciones criminales. (López, 2020) 

IMAGEN 

URBANA 
SC1 

AGLOMERACIÓN Y 

DESORDEN 

La aglomeración y el desorden son dos características comunes en el sector 

informal, se refiere a las actividades económicas que no están reguladas o 

no cumplen con los requisitos legales y formales establecidos por el 

gobierno. (Mohd at el., 2018) 
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SC2 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

DE MOBILIARIO 

URBANO 

El estado de conservación del mobiliario urbano varía de una ciudad a otra 

en función de factores como el nivel de inversión en mantenimiento, la 

calidad de los materiales utilizados y la frecuencia de uso. El mobiliario 

urbano incluye elementos como bancos, farolas, señales de tráfico, 

papeleras, paradas de autobús y otras infraestructuras instaladas en lugares 

públicos. (Aparicio, Materón y Hernández, 2022) 

SC3 
ESPACIOS 

DETERIORADOS 

El deterioro de los espacios públicos es un problema común en muchas 

ciudades y puede afectar negativamente la calidad de vida de los residentes. 

Estas áreas degradadas pueden referirse a áreas deterioradas, 

descuidadas, abandonadas o que muestran signos evidentes de deterioro 

físico. (Briceño, 2018) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 04: Participantes  

Técnicas Participantes Descripción de participantes Cantidad 

Entrevista y 

encuestas 

Comerciantes 

informales 

Comerciantes informales o “llamados 

ambulantes” 
20 

Transeúntes Personas que transitan por la zona de estudio 15 

Vendedores 

formales 

Vendedores que laboran de manera formal 

dentro del mercado 
15 

Asesor 

especialista 

Asesor especialista para un mayor alcance a la 

información 
4 

Total  54 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 05: Cuadro de procedimientos 

 

Fuente: Elaboración propia 

TABLA 06: Participantes - Comerciantes informales 

Categoría Participante Género 
Tiempo 

practicand
o 

Ocupación Técnica 

Comercio 
Informal 

Participante 01 Masculino 5 años 
Vendedor de 

carne 
Entrevista 

Semiestructurada 

Participante 02 Masculino 2 años 
Vendedor de 

comidas 
Entrevista 

Semiestructurada 

Participante 03 Masculino 4 años 
Vendedor de 

comidas 
Entrevista 

Semiestructurada 

Participante 04 Femenino 3 años 
Vendedor de 
vestimenta 

Entrevista 
Semiestructurada 

Participante 05 Femenino 3 años 
Vendedor de 

frutas 
Entrevista 

Semiestructurada 

Participante 06 Masculino 7 años 
Vendedor de 

calzados 
Entrevista 

Semiestructurada 

Participante 07 Femenino 7 años 
Vendedor de 

verdura 
Entrevista 

Semiestructurada 

Participante 08 Femenino 8 años 
Vendedor de 

verdura 
Entrevista 

Semiestructurada 

Participante 09 Femenino 3 años 
Vendedor de 
vestimenta 

Entrevista 
Semiestructurada 

Participante 10 Femenino 4 años 
Vendedor de 

verdura 
Entrevista 

Semiestructurada 

Participante 11 Femenino 6 años 
Vendedor de 

frutas 
Entrevista 

Semiestructurada 
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Participante 12 Masculino 2 años 
Vendedor de 

calzados 
Entrevista 

Semiestructurada 

Participante 13 Femenino 3 años 
Vendedor de 

abarrotes 
Entrevista 

Semiestructurada 

Participante 14 Femenino 3 años 
Vendedor de 

hierbas 
Entrevista 

Semiestructurada 

Participante 15 Masculino 2 años 
Vendedor de 

comidas 
Entrevista 

Semiestructurada 

Participante 16 Masculino 5 años 
Vendedor de 

carne 
Entrevista 

Semiestructurada 

Participante 17 Femenino 3 años 
Vendedor de 
vestimenta 

Entrevista 
Semiestructurada 

Participante 18 Masculino 2 años 
Vendedor de 

comidas 
Entrevista 

Semiestructurada 

Participante 19 
Masculino 1 medio 

año 

Vendedor de 
Productos de 

limpieza 
Entrevista 

Semiestructurada 

Participante 20 Femenino 1 año 
Vendedor de 

animales 
Entrevista 

Semiestructurada 

Fuente: Elaboración propia 

 

TABLA 07: Participantes - Transeúntes 

Categoría Participante Género Fecha Técnica 

Comercio Informal 

Participante 01 Femenino 15/10/2023 Entrevista Semiestructurada 

Participante 02 Masculino 15/10/2023 Entrevista Semiestructurada 

Participante 03 Masculino 15/10/2023 Entrevista Semiestructurada 

Espacio Público 

Participante 04 Masculino 17/09/2023 Encuesta 

Participante 05 Femenino 17/09/2023 Encuesta 

Participante 06 Masculino 17/09/2023 Encuesta 

Participante 07 Femenino 17/09/2023 Encuesta 

Participante 08 Masculino 17/09/2023 Encuesta 

Participante 09 Femenino 17/09/2023 Encuesta 

Participante 10 Masculino 17/09/2023 Encuesta 

Participante 11 Masculino 17/09/2023 Encuesta 

Participante 12 Masculino 17/09/2023 Encuesta 

Participante 13 Masculino 17/09/2023 Encuesta 

Participante 14 Masculino 17/09/2023 Encuesta 

Participante 15 Masculino 18/09/2023 Encuesta 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 08: Participantes - Comerciantes formales 

 

Categoria / 
Subcategorias 

Participante Género 
Tiempo 

practicando 
Ocupación Técnica 

Comercio 
Formal 

Participante 01 
Femenino 

3 años 
Vendedor de 

abarrotes 
Entrevista 

Semiestructurada 

Participante 02 
Masculino 

2 años 
Vendedor de 

comidas 
Entrevista 

Semiestructurada 

Participante 03 
Masculino
  3 años 

Vendedor de 
verdura 

Entrevista 
Semiestructurada 

Participante 04 
Femenino 

7 años 
Vendedor de 

comidas 
Entrevista 

Semiestructurada 

Participante 05 
Femenino 

4 años 
Vendedor de 

carne 
Entrevista 

Semiestructurada 

Participante 06 
Femenino 

5 años 
Vendedor de 

frutas 
Entrevista 

Semiestructurada 

Participante 07 
Masculino 

2 años 
Vendedor de 

comidas 
Entrevista 

Semiestructurada 

Participante 08 
Masculino 

5 años 
Vendedor de 

frutas 
Entrevista 

Semiestructurada 

Participante 09 
Femenino 

6 años 
Vendedor de 

abarrotes 
Entrevista 

Semiestructurada 

Participante 10 
Femenino 

7 años 
Vendedor de 

verduras 
Entrevista 

Semiestructurada 

Participante 11 
Masculino 3 años 

Vendedor de 
elementos de 

limpieza 
Entrevista 

Semiestructurada 

Participante 12 
Masculino 

2 años 
Vendedor de 

carnes 
Entrevista 

Semiestructurada 

Participante 13 
Masculino 

5 años 
Vendedor de 

frutas 
Entrevista 

Semiestructurada 

Participante 14 
Masculino 

4 años 
Vendedor de ropa 

Entrevista 
Semiestructurada 

Participante 15 
Femenino 

3 años 
Vendedor de 
desayunos 

Entrevista 
Semiestructurada 

Fuente: Elaboración propia
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               ANEXO 01: Matriz de Categorización
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ANEXO 02: Matriz de Subcategorización
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 ANEXO 03: Entrevista Semiestructurada - Comerciantes informales 
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 ANEXO 04: Entrevista Semiestructurada - Comerciantes informales 
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 ANEXO 05: Entrevista Semiestructurada - Comerciantes informales 
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 ANEXO 06: Entrevista Semiestructurada - Comerciantes informales 
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ANEXO 07: Entrevista Semiestructurada - Comerciantes informales 
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ANEXO 08: Entrevista Semiestructurada - Comerciantes informales 
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ANEXO 09: Entrevista Semiestructurada - Comerciantes informales 
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ANEXO 10: Entrevista Semiestructurada - Comerciantes informales 
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ANEXO 11: Entrevista Semiestructurada - Comerciantes informales 
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ANEXO 12: Entrevista Semiestructurada - Comerciantes informales 
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ANEXO 13: Entrevista Semiestructurada - Comerciantes informales 
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ANEXO 14: Entrevista Semiestructurada - Comerciantes informales 
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ANEXO 15: Entrevista Semiestructurada - Comerciantes informales 
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ANEXO 16: Entrevista Semiestructurada - Comerciantes informales 
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ANEXO 17: Entrevista Semiestructurada - Comerciantes informales 
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ANEXO 18: Entrevista Semiestructurada - Comerciantes informales 
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ANEXO 19: Entrevista Semiestructurada - Comerciantes informales 
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ANEXO 20: Entrevista Semiestructurada - Comerciantes informales 
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ANEXO 21: Entrevista Semiestructurada - Comerciantes informales 
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ANEXO 22: Entrevista Semiestructurada - Comerciantes informales 
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ANEXO 23: Entrevista Semiestructurada - Comerciantes informales 
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ANEXO 24: Entrevista Semiestructurada - Comerciantes informales 
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ANEXO 25: Entrevista Semiestructurada - Comerciantes informales 
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ANEXO 26: Entrevista Semiestructurada - Comerciantes informales 
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ANEXO 27: Entrevista Semiestructurada - Comerciantes informales 
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ANEXO 28: Entrevista Semiestructurada - Comerciantes informales 
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ANEXO 29: Entrevista Semiestructurada - Comerciantes informales 
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ANEXO 30: Entrevista Semiestructurada - Comerciantes informales 
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ANEXO 31: Entrevista Semiestructurada - Comerciantes informales 
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ANEXO 32: Entrevista Semiestructurada - Comerciantes informales 
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ANEXO 33: Entrevista Semiestructurada - Comerciantes informales 
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ANEXO 34: Entrevista Semiestructurada - Comerciantes informales 
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ANEXO 35: Entrevista Semiestructurada - Comerciantes informales 
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ANEXO 36: Entrevista Semiestructurada - Comerciantes informales 
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ANEXO 37: Entrevista Semiestructurada - Comerciantes informales 
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ANEXO 38: Entrevista Semiestructurada - Comerciantes informales 
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ANEXO 39: Entrevista Semiestructurada - Comerciantes informales 
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ANEXO 40: Entrevista Semiestructurada - Comerciantes informales 
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ANEXO 41: Entrevista Semiestructurada - Comerciantes informales 



116 
 

 

ANEXO 42: Entrevista Semiestructurada - Comerciantes informales 
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ANEXO 43: Entrevista Semiestructurada - Comerciantes informales 
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ANEXO 44: Entrevista Semiestructurada - Comerciantes informales 
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ANEXO 45: Entrevista Semiestructurada - Comerciantes informales 
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ANEXO 46: Entrevista Semiestructurada - Comerciantes informales 
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ANEXO 47: Entrevista Semiestructurada - Comerciantes informales 
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ANEXO 48: Entrevista Semiestructurada - Comerciantes informales 
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ANEXO 49: Entrevista Semiestructurada - Comerciantes informales 
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ANEXO 50: Entrevista Semiestructurada - Comerciantes informales 
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ANEXO 51: Entrevista Semiestructurada - Comerciantes informales 
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ANEXO 52: Entrevista Semiestructurada - Comerciantes informales 
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ANEXO 53: Entrevista Semiestructurada - Comerciantes informales 
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ANEXO 54: Entrevista Semiestructurada - Comerciantes informales 
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ANEXO 55: Entrevista Semiestructurada - Comerciantes informales 
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ANEXO 56: Entrevista Semiestructurada - Comerciantes informales 
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ANEXO 57: Entrevista Semiestructurada - Comerciantes informales 
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ANEXO 58: Entrevista Semiestructurada - Comerciantes informales 
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ANEXO 59: Entrevista Semiestructurada - Comerciantes informales 
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ANEXO 60: Entrevista Semiestructurada - Comerciantes informales 
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ANEXO 61: Entrevista Semiestructurada - Comerciantes informales 
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ANEXO 62: Entrevista Semiestructurada - Comerciantes informales 
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 ANEXO 63: Entrevista Semiestructurada - Transeúntes 
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  ANEXO 64: Entrevista Semiestructurada - Transeúntes  
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 ANEXO 65: Entrevista Semiestructurada - Transeúntes  
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    ANEXO 66: Encuesta - Transeúntes  
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ANEXO 67: Encuesta - Transeúntes  
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   ANEXO 68: Encuesta - Transeúntes 



143 
 

 

   ANEXO 69: Encuesta - Transeúntes 
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   ANEXO 70: Encuesta - Transeúntes 
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  ANEXO 71: Encuesta - Transeúntes 
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  ANEXO 72: Encuesta - Transeúntes 
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 ANEXO 73: Encuesta - Transeúntes 
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 ANEXO 74: Encuesta - Transeúntes 
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 ANEXO 75: Encuesta - Transeúntes 
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 ANEXO 76: Encuesta - Transeúntes 
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 ANEXO 77: Encuesta - Transeúntes 
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ANEXO 78: Entrevista Semiestructurada - Comerciantes Formales 
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ANEXO 79: Entrevista Semiestructurada - Comerciantes Formales 
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ANEXO 80: Entrevista Semiestructurada - Comerciantes Formales 
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ANEXO 81: Entrevista Semiestructurada - Comerciantes Formales 
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ANEXO 82: Entrevista Semiestructurada - Comerciantes Formales 
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ANEXO 83: Entrevista Semiestructurada - Comerciantes Formales 
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ANEXO 84: Entrevista Semiestructurada - Comerciantes Formales 
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ANEXO 85: Entrevista Semiestructurada - Comerciantes Formales 
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ANEXO 86: Entrevista Semiestructurada - Comerciantes Formales 
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ANEXO 87: Entrevista Semiestructurada - Comerciantes Formales 
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ANEXO 88: Entrevista Semiestructurada - Comerciantes Formales 



163 
 

 

ANEXO 89: Entrevista Semiestructurada - Comerciantes Formales 
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ANEXO 90: Entrevista Semiestructurada - Comerciantes Formales 
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ANEXO 91: Entrevista Semiestructurada - Comerciantes Formales 
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ANEXO 92: Entrevista Semiestructurada - Comerciantes Formales 
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ANEXO 93: Bitácora de observación  

ANEXO 94: Bitácora de observación 
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    ANEXO 95: Bitácora de observación 

 

ANEXO 96: Bitácora de observación 
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ANEXO 97: Registro Fotográfico 

 

ANEXO 98: Registro Fotográfico 
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ANEXO 99: Bitácora de observación 

 

ANEXO 100: Bitácora de observación 



171 
 

 

ANEXO 101 : Bitácora de observación 

 

ANEXO 102: Bitácora de observación 
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ANEXO 103: Bitácora de observación 
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ANEXO 104: Especialista entrevistados  
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ANEXO 105: Correo - Solicitud y aceptación de entrevista 

 

ANEXO 106 : Correo - Solicitud y aceptación de entrevista 
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ANEXO 107: Correo - Solicitud y aceptación de entrevista 

 

ANEXO 118: Correo - Solicitud y aceptación de entrevista 
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ANEXO 109: Entrevista virtual especialista - Sociólogo  

 

ANEXO 110: Entrevista virtual especialista - Arquitecto Urbanista 
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ANEXO 111: Entrevista virtual especialista - Arquitecto Urbanista 

 

ANEXO 112: Entrevista virtual especialista - Arquitecto Urbanista 
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ANEXO 113: Resultado de entrevista Especialista - Sociólogo 



179 
 

 

ANEXO 114: Resultado de entrevista Especialista - Sociólogo 
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ANEXO 115: Resultado de entrevista Especialista - Sociólogo 
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ANEXO 116: Resultado de entrevista Especialista - Sociólogo 
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ANEXO 117: Resultado de entrevista Especialista - Urbanista I 
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ANEXO 118: Resultado de entrevista Especialista - Urbanista I 
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ANEXO 119: Resultado de entrevista Especialista - Urbanista I 
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ANEXO 120: Resultado de entrevista Especialista - Urbanista I 
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ANEXO 121: Resultado de entrevista Especialista - Urbanista I 
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ANEXO 122: Resultado de entrevista Especialista - Urbanista II 
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ANEXO 123: Resultado de entrevista Especialista - Urbanista II 
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ANEXO 124: Resultado de entrevista Especialista - Urbanista II 
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ANEXO 125: Resultado de entrevista Especialista - Urbanista III 
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ANEXO 126: Resultado de entrevista Especialista - Urbanista III 
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ANEXO 127: Consentimiento Informado especialista 
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ANEXO 128: Consentimiento Informado especialista 
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ANEXO 129: Consentimiento Informado especialista 
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ANEXO 130: Consentimiento Informado especialista 
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ANEXO 131: Consentimiento Informado especialista 
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ANEXO 132: Consentimiento Informado especialista 
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ANEXO 133: Consentimiento Informado especialista 
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ANEXO 134: Consentimiento Informado especialista 
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ANEXO 135: Referentes de participantes 
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