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Resumen 

El presente estudio investigativo estableció como objetivo determinar la relación que 

existe entre la formalización del comercio ambulatorio y el planeamiento estratégico en la 

gerencia de promoción económica y turismo de la Municipalidad Provincial de Huancayo 

– 2021. Se utilizó en el marco metodológico, el método científico – inductivo – deductivo, 

tipo básico, nivel descriptivo – correlacional, diseño no experimental, descriptivo- 

correlacional y corte transversal, población 249 comerciantes ambulantes, muestra 151, 

tipo de muestreo probabilístico, técnica la encuesta, instrumento cuestionario. Los 

resultados obtenidos demuestran que, con un coeficiente de correlación Rho Spearman fue 

= 0,510, indicando que la relación entre formalización de comercio ambulatorio y 

planeamiento estratégico fue una correlación positiva moderada y, dado el valor P-valor = 

0,000 (grado de significación estadística) menor que α = 0,05 se RECHAZA la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alterna; es decir, se concluye que, la formalización del 

comercio ambulatorio se relaciona significativamente con el planeamiento estratégico en 

la gerencia de promoción económica y turismo de la Municipalidad Provincial de 

Huancayo – 2021. 

Palabras clave: comercio ambulatorio, formalización, planeamiento estratégico.  
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Abstract 

The present investigative study established the objective of determining the relationship 

between the formalization of ambulatory commerce and strategic planning in the management 

of economic promotion and tourism of the Provincial Municipality of Huancayo - 2021. It was 

used in the methodological framework, the scientific method - inductive - deductive, basic type, 

descriptive - correlational level, non-experimental, descriptive - correlational design and cross 

section, population 249 street vendors, sample 151, type of probabilistic sampling, survey 

technique, questionnaire instrument. The results obtained show that, with a Rho Spearman 

correlation coefficient was = 0.510, indicating that the relationship between formalization of 

outpatient business and strategic planning was a moderate positive correlation and, given the 

P-value = 0.000 (degree of statistical significance) less than α = 0.05, the null hypothesis is 

REJECTED and the alternative hypothesis is accepted; In other words, it is concluded that the 

formalization of ambulatory commerce is significantly related to the strategic planning in the 

management of economic promotion and tourism of the Provincial Municipality of Huancayo 

- 2021. 

Keywords: ambulatory commerce, formalization, strategic planning. 
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1. CAPITULO I  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.  Descripción de la realidad problemática 

La venta ambulante es una ocupación antigua e importante que se encuentra en 

prácticamente todos los países y ciudades importantes del mundo. Los vendedores 

ambulantes agregan vitalidad al paisaje urbano y contribuyen a la actividad económica y 

la prestación de servicios, pero muchos observadores también los asocian con la 

congestión, los riesgos para la salud y la seguridad, la evasión de impuestos, informalidad 

y la venta de mercadería de mala calidad. Numerosas leyes nacionales, locales y 

ordenanzas municipales se aplican a la venta ambulante o están dirigidas específicamente 

a los vendedores ambulantes, y la mayoría de los países tienen un largo historial de 

regulación de su actividad. 

En muchos países en desarrollo y menos desarrollados, una parte significativa de 

las personas empleadas está involucrada en el sector informal (Oficina Central de 

Estadísticas [CBS], 2008; citado en Onodugo et al., (2017). La venta ambulante es la 

expresión más visible del sector informal (Onodugo et al., 2017). Según las estadísticas 

oficiales de las ciudades africanas, asiáticas y latinoamericanas, los vendedores 

ambulantes representan entre el 2 y el 24 por ciento del empleo informal urbano total 

(Roever y Skinner, 2016). Los estudios muestran que cuando se permite a los vendedores 

ambulantes realizar su comercio, tiene un efecto positivo en la reducción de la pobreza, 

la generación de empleo, el espíritu empresarial, la movilidad social, la paz y el orden y 

la democratización de los recursos entre hombres y mujeres (Kusakabe et al., 2006).  
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Pero a medida que las ciudades crecen, los valores de la tierra aumentan y el espacio 

público se vuelve más disputado y privatizado, los vendedores ambulantes están siendo 

expulsados. Aunque el empleo representa una vía clave para salir de la pobreza, estos 

trabajadores están perdiendo sus medios de vida y las ciudades se están volviendo más 

exclusivas en el proceso. 

En el Perú, los comerciantes ambulantes venden muchos productos, como verduras 

frescas, alimentos preparados (desayunos), productos electrónicos de consumo, ropa, 

cosméticos, materiales de construcción, utensilios, etc., que muchos consumidores, 

especialmente los de bajos ingresos, prefieren a los puntos de venta y los centros 

comerciales como calle. los vendedores ofrecen productos a un precio relativamente 

económico (Condori et al., 2020). Por lo tanto, la venta ambulante tiene un papel doble 

en las áreas urbanas peruanas: brinda oportunidades de empleo a muchos desempleados 

urbanos de bajos ingresos, así como a personas migradas de áreas rurales, y proporciona 

bienes a un precio relativamente más barato para muchos, principalmente consumidores 

de bajos ingresos y nivel educativo bajo (Condori et al., 2020).  

Con la creciente urbanización en el Perú, la venta ambulante también está 

aumentando en todas las áreas urbanas; motivo por el cual, los municipios entre sus 

funciones legales y organizativas establece dentro del planeamiento estratégico anual las 

acciones organizativas y de formalización del comercio ambulatorio. Frente a ello, los 

estudios sugieren que los vendedores ambulantes se enfrentan a una vigilancia policial 

municipal excesiva dirigiéndose sus negocios en una situación vulnerable, como la falta 

de crédito institucional, el acoso de la policía municipal, el problema de dañar las 

mercancías por vehículos y peatones, pagar dinero por cupos para evitar el acoso, etc. 
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En la ciudad de Huancayo, la gerencia de la Municipalidad de Huancayo menciona 

que durante el último año  se ha incrementado la actividad informal ambulatoria, esto 

también debido al contexto de pandemia de COVID 19 y las secuelas económicas que ha 

dejado, llegando a 10 000 comerciantes ambulatorios en toda la provincia, muchos de 

ellos sin empadronar, sin embargo las medidas restrictivas y de sensibilización que 

ejecutó la Municipalidad Provincial de Huancayo a través del planeamiento estratégico 

no han solucionado en gran parte el problema del comercio informal, por lo tanto 

determinar si existe relación entre ambas variables es crucial a fin de analizar en futuras 

investigaciones que acciones se debieran tomar para lograr la formalización y 

organización del comercio ambulatorio debidamente regulado. 

1.2.  Delimitación del problema 

1.2.1. Delimitación Espacial 

La investigación se ejecutó en la ciudad de Huancayo “zona centro”. Específicamente 

en los alrededores del Mercado Modelo, y zonas más aglomeradas a inmediaciones donde 

existe comerciantes ambulantes. 

1.2.2. Delimitación Temporal 

Se tomó en consideración el año 2021, meses Julio, agosto y Setiembre. 

1.2.3. Delimitación Conceptual 

El trabajo teórico, se respalda específicamente en las propuestas teóricas alrededor de 

las variables de estudio.  
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Formalización de comercio ambulatorio: Proceso de transición de la informalidad a 

su representatividad legal temporal o permanente; implica la aplicación de políticas 

municipales, así como la aplicabilidad de las mismas. (Rivera, 2019) 

Planeamiento estratégico: Wheelen y Hunger (2012) citado por Rivera (2019) precisa 

que es la capacidad institucional de prever y ejecutar acciones para el cumplimento de 

objetivos mediante el uso de estrategias. 

1.3. Formulación del problema 

1.3.1. Problema General 

¿Cuál es la relación que existe entre la formalización del comercio ambulatorio y el 

planeamiento estratégico en la gerencia de promoción económica y turismo de la 

Municipalidad Provincial de Huancayo – 2021? 

1.3.2. Problemas Específicos 

¿Cuál es la relación entre la formalización del comercio ambulatorio y la formulación 

de la planificación estratégica en la gerencia de promoción económica y turismo de la 

Municipalidad Provincial de Huancayo – 2021? 

¿Cuál es la relación entre la formalización del comercio ambulatorio y la 

implementación de la planificación estratégica en la Gerencia de Promoción Económica y 

Turismo de la Municipalidad Provincial de Huancayo – 2021? 

¿Cuál es la relación entre la formalización del comercio ambulatorio y el control de 

la planificación estratégica la Gerencia de Promoción Económica y Turismo de la 

Municipalidad Provincial de Huancayo – 2021? 
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1.4. Justificación 

1.4.1. Social 

El presente trabajo de investigación, es importante debido a que se logró establecer 

una relación social entre la planificación estratégica del gobierno local y la formalización 

del comercio ambulatorio. Para así, describir cuáles serían las ventajas y desventajas de 

dicha actividad como la falta de un mapa que guie el desarrollo de esa actividad ordenada 

y controlada.  

Así mismo, el estudio es relevante debido a que se podrá mejorar la planificación 

estratégica con la finalidad de mitigar el desarrollo del comercio ambulatorio. Comercio 

que se desarrolla la volatilidad económica de diferentes familias, lo que permitirá la 

promoción de una estructurada de plan estratégico para afrontar tan difícil contexto. Así, 

el presente estudio, es importante ya que se podrá establecer recomendaremos en relación 

al tema, como por ejemplo describir los factores que más intervienen en el desarrollo del 

comercio ambulatorio como la falta de aplicación de un buen planeamiento estratégico. 

Para que, de esa forma, dicha actividad se desarrolle ordenadamente y controlada con tosas 

las medidas de seguridad y control. 

1.4.2. Teórica 

Teóricamente, es importante el presente estudio porque aporta al conocimiento 

científico sobre la gestión pública. Desde una perspectiva teórica, el presente estudio es 

relevante porque brindará herramientas teóricas que serán de gran ayuda para mitigar y 

dar soluciones al crecimiento y desarrollo del comercio ambulatorio en la ciudad de 

Huancayo.  
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Ya que se ha podido demostrar que esta actividad crece desordenadamente y 

descontrolada que es un desarrollo que perjudica al desarrollo económico. De esta manera, 

la aplicación y ejecución de una planificación estratégica ayudará a tener un panorama 

bien definido para controlar, ordenar y dirigir el comercio ambulatorio 

1.4.3. Metodológica 

La investigación, tiene relevancia metodológica, ya que los instrumentos que se 

utilizarán en el presente estudio estarán respaldados por validación de juicio de expertos y 

analizados con el criterio de confiabilidad utilizando Alfa de Cronbach. 

1.5.  Objetivos 

1.5.1. Objetivo General 

Establecer la relación que existe entre la formalización del comercio ambulatorio y el 

planeamiento estratégico en la gerencia de promoción económica y turismo de la 

Municipalidad Provincial de Huancayo – 2021 

1.5.2. Objetivos Específicos 

Establecer la relación que existe entre la formalización de comercio ambulatorio y la 

formulación de planeamiento estratégico en la gerencia de promoción económica y 

turismo de la Municipalidad Provincial de Huancayo – 2021. 

Establecer la relación entre la formalización del comercio ambulatorio y la 

implementación de la planificación estratégica en la Gerencia de Promoción Económica y 

Turismo de la Municipalidad Provincial de Huancayo – 2021 
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Establecer la relación entre la formalización del comercio ambulatorio y el control de 

la planificación estratégica la Gerencia de Promoción Económica y Turismo de la 

Municipalidad Provincial de Huancayo – 2021 
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2. CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Nacionales y locales 

Romero, (2021) para obtener el título de contador público por la Universidad 

Continental elaboró un trabajo investigativo sobre el impacto del comercio informal no 

ambulatorio en la evasión de impuestos al estado en el distrito de Huancayo, 2019. La 

finalidad fue determinar el impacto del comercio ambulatorio. La metodología usada para 

conseguir el objetivo fue bajo el enfoque cuantitativo, nivel no experimental, descriptivo, 

diseño relacional, la muestra lo conformaron 94 comercios, a cuyas personas comerciantes 

se les aplicó dos cuestionarios. Los resultados arrojaron información relevante, ya que el 

57.45% de las personas encuestadas desconoce sobre la documentación que se ejecuta el 

RUC, así como no tiene intención de hacerlo; por lo que, se facilita el comercio informal 

y no registran ingresos de cerca el 77%. Finalmente se concluye que existe un impacto del 

comercio informal en la evasión de impuestos, el coeficiente de correlación de Rho de 

Spearman =0.318 

Alfonso y De la Flor (2020) publican un artículo científico en la Revista de Ciencias 

Sociales Innova sobre el comercio ambulatorio informal como problemática social; los 

autores plantean el propósito de analizar el comercio ambulatorio a partir de factores y 

características. A partir de un análisis documentario, se concluye que el comercio informal 

ambulatorio resulta ser una problemática compleja donde es imprescindible escuchar las 

opiniones y expectativas de los comerciantes. De otro lado, caracterizar el 
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dimensionamiento de la fuerza laboral informal y niveles de concordancia es la principal 

tarea que debe ejecutar para impulsar la formalización de los comerciantes ambulantes.  

Ramírez (2019) para obtener el grado académico de Magister en Gestión Pública por 

la Universidad Cesar Vallejo elaboró un trabajo investigativo sobre gestión municipalidad 

y su relación con el comercio informal en la vía publica en un distrito de Lima- Perú.  La 

metodología adaptada para este fin se estableció a partir del tipo básica, nivel descriptivo 

correlacional, diseño no experimental, enfoque cuantitativo; la muestra lo conformaron 

248 personas quienes respondieron a un cuestionario. Los resultados, muestran que sobre 

la primera variable el 62.5% de personas consideran que es poco eficiente y respecto al 

comercio informal el 57% que es moderado. De otro lado, se comprobó que existe relación 

significativa e inversa entre las variables, con un coeficiente de correlación de Rho 

Spearman =-.796. 

Rivera (2019) para obtener el título de Licenciado en Administración por la 

Universidad Ricardo Palma elabora una investigación sobre planificación estratégica 

institucional y su incidencia en la formalización del comercio ambulatorio en una 

municipalidad con el propósito de hallar la relación entre las variables. La metodología 

adoptada fue de tipo básica descriptiva, método mixto (cuantitativo-cualitativo), diseño no 

experimental-correlacional; la población lo conformó 309 comerciantes ambulantes y la 

muestra de 94. Los resultados pudieron establecer que existe relación significativa, fuerte, 

directa y proporcional entre las variables; es decir, en la medida que se mejora el 

planeamiento estratégico también lo hace la formalización de comercio ambulatorio. Lo 

mismo ocurre en la relación con las dimensiones.  

Baque (2019) en la Universidad César Vallejo para obtener el grado académico de 

Magister en Gestión Pública elabora un trabajo de investigación titulado: Gestión 
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estratégico y comercio ambulatorio en una municipalidad; el objetivo establecido fue 

determinar la relación entre las variables. Metodológicamente la investigación se erigió 

desde el paradigma positivista y método cuantitativo, tipo correlacional, diseño descriptivo 

– no experimental; la técnica fue la encuesta e instrumento el cuestionario, la muestra lo 

conformaron 142 personas. Los resultados conseguidos demostraron que sobre la variable 

gestión estratégica predominó el nivel regular o medio y sobre la variable comercio 

ambulatorio el nivel muy bueno; del mismo modo, se halló relación significativa entre las 

variables obteniendo un coeficiente de correlación de 0,852** y significancia bilateral de 

0.000. 

Melgar y Salazar (2019) para obtener Licenciatura en Administración por la 

Universidad Católica Sedes Sapientiae elabora una investigación sobre Formalización y 

comercio ambulatorio entre dos avenidas de un distrito de Lima con la finalidad de 

determinar cómo se relacionan las variables; por lo cual utilizó el tipo cuantitativo, diseño 

no experimental, enfoque cuantitativo, alcance correlacional; la población y la muestra se 

conformó con 30 comerciantes ambulantes quienes contestaron a un cuestionario. Los 

resultados mostraron que existe relación significativa =0.000 entre las variables con un 

coeficiente de 0.689 es decir la relación fue positivamente media; el 60% conocen los 

requisitos para registrar su negocio ante la municipalidad y su respectiva formalización.  

Salazar y Vargas (2018) por la Universidad Señor de Sipan para obtener el título de 

Contador público elabora una investigación sobre el comercio informal de los vendedores 

ambulantes y la evasión de impuestos con el propósito de determinar la influencia del 

comercio informal de ambulantes en la evasión de impuestos; motivo por el cual se adoptó 

el tipo metodológico cuantitativo, diseño no experimental, la técnica fue la encuesta e 

instrumento cuestionario. Como resultado se obtuvo que el ingreso promedio que obtienen 
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los comerciantes oscila entre los s/ 500.00 y s/.1000.00 soles; el desempleo fue el principal 

factor que los llevo a ejercer el comercio ambulatorio, el 100% de los comerciantes no 

pagan impuestos principalmente por desconocimiento (48%) seguido a que consideran que 

los impuestos son elevados (33%); no obstante, el 52% precisa que es importante 

formalizarse por lo pueden estar dispuestos hacerlo.  

Pizán (2018) para lograr el título de Licenciado en Administración por la Universidad 

Cesar Vallejo elaboró un trabajo investigativo titulado: Factores limitantes de la 

formalización del comercio ambulatorio en Trujillo; el objetivo trazado fue determinar 

dichos factores a través de cinco dimensiones (sociales, culturales, legales, económicos y 

municipales). El diseño de investigación fue no experimental, transversal, descriptivo; la 

población y la muestra fue de 187 comerciantes ambulantes que expenden sus productos 

alrededor del Centro Histórico de Trujillo, quienes respondieron a un cuestionario de 

diecinueve preguntas. Los resultados demostraron que existe un nivel de cultura tributaria 

baja en el 66%, así mismo, el 50% tenía un nivel educativo bajo con solo primaria, es decir 

el factor cultural incide en la formalización de ambulantes. La tasa de desempleo y 

migración dentro del factor social resulto influenciar en el incremento de ambulantes. 

Dentro de los factores económicos se encontró el ingreso promedio regular por lo acuden 

a créditos en prestamistas informales por no calificar en instituciones financieras adscritas 

a la SBS. Finalmente, s nivel legal, se determinó que existe un débil sistema legal 

tributario.  

Velasquez (2017) para obtener el grado académico de Maestro en Gestión Pública por 

la Universidad César Vallejo elabora un estudio titulado: Gestión estratégica y comercio 

ambulatorio en una municipalidad de la capital del Perú; la finalidad fue relacionar las 

variables. Dentro de la metodología se adoptó el nivel sustantivo, diseño no experimental, 
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corte transversal – correlacional, la muestra se constituyó con 147 personas; el instrumento 

fue el cuestionario tipo Likert. Los resultados arrojaron datos interesantes sobre la 

correlación con una significancia = 0.001 lo que quiere decir que, existe relación 

significativa y coeficiente de correlación de 0.267 es decir relación moderada.  

2.1.2. Internacionales 

Acevedo (2017), publica en la Revista Pensamiento y Gestión un artículo científico 

sobre el comercio informal en el Centro de Barranquilla con el propósito de estudiar y 

comprender las particularidades del comercio informal ambulatorio y cómo han 

conseguido el desarrollo de estrategias de marketing a pesar de sus limitadas condiciones. 

La metodología adoptada surgió a partir del enfoque del paradigma relativista, enfoque 

cualitativo, método etnográfico y teoría fundada. Los resultados mostraron que, los 

comerciantes informales son quienes conducen el sector desde la perspectiva de economía 

informal, social y relacional; los mismos que construyen lazos de amistad, cordialidad y 

camaradería, virtudes que facilita la actividad económica informal. Así mismo, ejecutan 

diferentes y diversas formas en el desarrollo de su actividad, lo que se traduce en elementos 

diferenciados de marketing, entre ellos flexibilidad de atención en horarios, 

financiamiento, regateo, exhibición y disposición de mercancía, el delivery calidad del 

producto y esquema de precios.  

Martínez et al. (2017); en la Revista Cities publica un artículo científico titulado: La 

economía informal urbana: vendedores ambulantes en Cali, Colombia; los autores 

analizaron las experiencias de los vendedores ambulantes en Cali, Colombia, tomando una 

muestra seleccionada al azar de 527 vendedores ambulantes. En comparación con el resto 

de la población activa de Cali, se encontró que los vendedores ambulantes tenían menos 

educación, habían trabajado más horas y tenían más probabilidades que la población en 



29 
 

general de ser discapacitados o de una sociedad indígena atrasada. Se descubrió que más 

de dos tercios de los vendedores eran jefes de hogar, lo que demuestra que la venta 

ambulante es la parte central de la economía doméstica de un hogar. El estudio encontró 

un alto nivel de satisfacción entre los vendedores ambulantes de Cali. El 93% de los 

vendedores ambulantes no estaban interesados en vender su negocio. Se descubrió que la 

venta ambulante operaba junto con las tiendas y negocios del sector formal. Por lo tanto, 

los vendedores ambulantes y las tiendas formales estaban brindando oportunidades 

minoristas para los compradores, diferenciadas por precio y calidad, pero brindando 

colectivamente un espacio minorista complejo. Se descubrió que los bienes y servicios, 

así como el conocimiento, se compartían y transmitían entre proveedores formales e 

informales. Se descubrió que los vendedores ambulantes compraban bienes de la economía 

formal. Así, existía el vínculo económico entre los vendedores ambulantes y la economía 

formal. 

Mazhambe (2017) publicó en la Revista Journal of Business and Management un 

estudio titulado: Evaluación de la contribución de la venta ambulante a la economía de 

Zimbabwe. Un caso de vendedores ambulantes en Harare CBD. Analizó la contribución 

de la venta ambulante al nivel de vida de los vendedores ambulantes en Harare, Zimbabwe. 

Para ello, se realizó una encuesta transversal tomando una muestra de 166 vendedores 

ambulantes. El resultado mostró que el 86,6% de los vendedores ambulantes dependía por 

completo de la venta ambulante como fuente de ingresos. Además, las principales razones 

de la venta ambulante eran la falta de oportunidades de empleo alternativas para garantizar 

la seguridad alimentaria de los hogares y complementar los ingresos de otras actividades. 

El estudio encontró que el 45,36% de los encuestados estuvo involucrado en la venta 

ambulante durante un período de más de seis años, lo que demuestra que la venta 

ambulante era una fuente confiable de ingresos para la gente. Se encontró que el 69% de 
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los encuestados obtuvieron una ganancia diaria de menos de $ 10. De manera similar, el 

26% de los encuestados obtenía ganancias diarias de entre $ 10 y $ 20, mientras que el 5% 

obtenía una ganancia diaria de entre $ 21 y $ 40. El estudio concluye que la venta 

ambulante contribuye a mejorar el nivel de vida de los vendedores ambulantes. El 

investigador sugiere asignar áreas particulares como zonas de venta. 

Onodugo et al., (2017) analizaron la venta ambulante en la ciudad de Enugu, Nigeria, 

mediante la aplicación del método de encuesta cualitativa. Los datos se recopilaron 

mediante la administración de dos conjuntos de cuestionarios, uno para los vendedores 

ambulantes y otro para los planificadores urbanos mediante el empleo de la técnica de 

muestreo aleatorio sistemático. El estudio sugiere que impedir que los vendedores 

ambulantes hagan sus negocios no es una forma eficaz de gestionar la venta ambulante, ya 

que da lugar a la pérdida de puestos de trabajo y de medios de vida de los vendedores. 

Asimismo, afecta negativamente a las personas dependientes de los vendedores 

ambulantes. Los investigadores sugieren un cambio en la política existente relacionada 

con la venta ambulante en el estado de Enugu. Roever y Skinner (2016) sintetizaron la 

investigación y la evidencia sobre las políticas urbanas y las prácticas de los gobiernos 

locales en relación con la venta ambulante. El estudio presenta evidencia sobre el tamaño, 

la composición y la contribución de la venta ambulante y revisa la literatura sobre la venta 

ambulante, así como la cobertura de los medios que reflejan el alcance de las políticas y 

prácticas de exclusión. Los investigadores concluyen que la venta ambulante no solo 

contribuye al autoempleo de los vendedores ambulantes, sino que también contribuye a 

generar demanda de una amplia gama de servicios prestados por otros trabajadores 

informales, como trabajadores del transporte, vendedores de té, porteadores de mercados, 

etc., además de generar la demanda de servicios prestados por los actores públicos y 



31 
 

privados del sector formal, como el transporte y las tiendas formales y los proveedores de 

quienes obtienen sus bienes. 

2.2. Bases Teóricas o Científicas 

2.2.1. Planeación Estratégica  

Desde la década de 1980 hasta la actualidad, las organizaciones del sector público de 

todo el mundo han estado implementando una serie de reformas para garantizar la 

productividad, la capacidad de respuesta y el enfoque en el desempeño del gobierno 

(Barrozine y Rodrigues, 2016). Muchas organizaciones del sector público establecen la 

modernización y la reforma entre sus tareas más importantes, como una forma de mantener 

o restaurar la confianza de los ciudadanos (Barrozine y Rodrigues, 2016; Chukayeva y 

Akzharov, 2016). El producto directo de estas reformas es el planeamiento estratégico 

(Chukayeva y Akzharov 2016; Joyce, 2015). 

Muchos estudios en la literatura (Al Khattab y Aldehayyat, 2013) han informado que 

el planeamiento estratégico y, en general, la gestión estratégica comenzaron en el sector 

privado a principios de la década de 1960. Muchos estudios en la literatura (Ahmad et al., 

2012) también han indicado que la importación de prácticas de planeamiento estratégico 

positivas y exitosas del sector privado al sector público es vital para lograr las iniciativas, 

metas y objetivos deseados y mejorar el desempeño organizacional. Además, está claro en 

la literatura que la aplicación del planeamiento estratégico asegurará resultados positivos 

y crecimiento a largo plazo, y mantendrá la ventaja competitiva y la rentabilidad (Ohaegbu 

y Agwu, 2015), Mejorando la eficiencia y la rentabilidad. eficacia y que conduzca al tipo 

de buen gobierno que los ciudadanos quieren y merecen (Al Khattab y Aldehayyat, 2013). 
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Sin embargo, aplicar el planeamiento estratégico en las organizaciones del sector 

público no es tan fácil como podría parecer (Joyce 2015). Cabe señalar que el valor del 

planeamiento estratégico y su uso por parte del sector público en particular ha sido 

cuestionado por varios autores (Bianchi y Tomaselli, 2015). Otros autores críticos 

sostienen que en el entorno competitivo y acelerado de hoy en día, un proceso de 

planeamiento estratégico es limitado, demasiado costoso y requiere mucho tiempo y no 

necesariamente produce estrategias que generen los resultados requeridos (Fairholm y 

Card, 2009). 

2.2.1.1. Estrategia, planeamiento estratégico y gestión estratégica: debates teóricos 

Las organizaciones del sector público tienen como objetivo ayudar a las naciones a 

alcanzar sus objetivos, resolver sus problemas y mejorar la calidad de vida de las personas. 

La obligación de las organizaciones del sector público, que sirve como guía general para 

sus acciones, es promover los intereses y valores de la ciudadanía. Cabe señalar que el 

valor público se crea mediante la producción de políticas, proyectos y programas, servicios 

e infraestructuras a un costo razonable. Sin embargo, hay poco consenso sobre las formas 

en que las organizaciones del sector público pueden producir estas cosas o las rutas hacia 

su éxito (Bouhali et al., 2015).  

Joyce (2015) afirma que el sector público necesita adoptar estrategias efectivas para 

lograr sus objetivos estratégicos y operativos. Agrega que se espera que los tomadores de 

decisiones pongan más esfuerzo en la preparación de planes y estrategias que permitan a 

las organizaciones del sector público elegir alternativas estratégicas para hacer frente a los 

cambios dinámicos del entorno actual. Además, Joyce (2015) ha afirmado que también se 

espera que la alta dirección recopile y actualice datos de forma regular y trabaje para 

formular estrategias efectivas. Joyce (2015) también ha argumentado que las 
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organizaciones del sector público juegan un papel importante en el proceso de desarrollo 

en la comunidad, por lo que se requiere atención y trabajo para mejorar su desempeño 

organizacional mediante el uso de métodos de gestión modernos, incluida la gestión 

estratégica, para lograr sus objetivos y adaptarse adecuadamente a cambio. La gestión 

estratégica, según Joyce (2015), se considera una herramienta para determinar el rumbo 

de una organización y sus objetivos a largo plazo mediante la formulación de estrategias 

que ayuden a alcanzar sus metas y objetivos. 

Teniendo esto en cuenta, el debate teórico en términos de estrategia, planeamiento 

estratégico y gestión estratégica se puede plantear de la siguiente manera 

Estrategia 

Peter Drucker consideró la estrategia en 1954 como el proceso de crear una misión 

alcanzable y establecer metas y objetivos claros (Doherty y Ness, 2010). Drucker, como 

teórico de la estrategia, estableció los objetivos para monitorear el progreso de toda la 

organización de arriba a abajo. En 1980, Henry Mintzberg, un famoso teórico de la 

estrategia, también describió la estrategia desde cinco perspectivas diferentes: primero, 

como un plan que ayuda a lograr los objetivos; segundo como truco para competir contra 

rivales inteligentes; tercero, como patrón para lograr metas y objetivos organizacionales; 

cuarto, como zona de confort; y finalmente como una visión que muestra dónde le gustaría 

estar la organización en el futuro (Doherty y Ness, 2010; Wheelen y Hunger, 2012). 

Mintzberg continuó ampliando su trabajo diferenciando entre dos tipos de estrategias. 

Primero, discutió la estrategia intencionada (estrategia planificada) y la estrategia no 

intencionada (que no forma parte de la estrategia original, pero surgió con la necesidad): 

en segundo lugar, vino la estrategia realizada (estrategias intencionales o no intencionales 



34 
 

que se implementaron realmente) y su estrategia opuesta, no realizada (Doherty y Ness, 

2010; Wheelen y Hunger, 2012). 

Michel Porter, según Wheelen y Hunger (2012), consideró la estrategia como una 

fórmula de base amplia con la que las organizaciones podrían competir en el mercado, 

conocer sus objetivos y saber cómo alcanzarlos. Porter desarrolló el conocido modelo de 

cinco fuerzas para evaluar las ventajas competitivas en las organizaciones. Argumentó 

que, para obtener una ventaja competitiva, una organización necesita realizar sus 

actividades de manera diferente a sus rivales para poder sobrevivir con éxito en el 

mercado. La raíz de la estrategia es "Strategos", que es la palabra griega para "soldado", 

que connota ejército y liderazgo (Elbanna, 2009). Elbanna (2009) sostiene que muchas 

personas consideran que la estrategia se refiere a un plan o conjunto de acciones para 

desplegar recursos en un contexto particular para cumplir con los objetivos a largo plazo. 

Vale la pena señalar que, en opinión de Elbanna (2009), la estrategia elegida debería 

responder a dos preguntas importantes: ¿Adónde queremos ir? y ¿cómo llegar?. Doherty 

y Ness (2010) también describió la estrategia como un marco que determina la naturaleza 

de la organización y da forma a su dirección futura, enfatizando que la estrategia y el 

planeamiento estratégico deben comenzar con la visión y la misión. Además, Cohen 

(2006) afirmó que las organizaciones gubernamentales pensaban en la estrategia como un 

plan y una hoja de ruta para lograr la visión, misión, metas y objetivos a largo plazo de la 

organización. Plant (2009) también señaló que en las organizaciones gubernamentales la 

necesidad de una estrategia significa que las organizaciones deben tener una posición 

única desde la cual brindar un servicio personalizado impulsado por las necesidades de sus 

clientes y negocios. 
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Johnson et al., (2013) argumentó que la estrategia es un tema clave en el bienestar 

futuro de las organizaciones, y se considera un elemento muy importante en el éxito o 

fracaso de la organización. La estrategia, según Johnson et al., Determina cómo responder 

al cambio, cómo innovar y cómo crecer en un entorno competitivo. Además, Johnson et 

al. afirmó que los líderes presentes o futuros deben moldear, comunicar e implementar 

adecuadamente estas estrategias para asegurar el éxito organizacional. Johnson y col. 

(2013: 3) define la estrategia como: 

“La dirección a largo plazo de una organización”. 

La estrategia también la define Alfred Chandler (citado en Johnson et al., 2013: 4) 

como: 

“La determinación de las metas y objetivos a largo plazo de una empresa y la 

adopción de cursos de acción y la asignación de los recursos necesarios para llevar a 

cabo estas metas”. 

Michael Porter (citado en Johnson et al., 2013: 4) define la estrategia como: 

"Acerca de ser diferente ... significa elegir deliberadamente un conjunto diferente de 

actividades para ofrecer una combinación única de valor" 

Planificación estratégica 

Fooladvand et al., (2015; 951) definió el planeamiento estratégico como: 

“El proceso de establecer las metas de la organización y tomar decisiones sobre planes 

operativos y administrativos integrales para cumplir con esos propósitos”. 

El planeamiento estratégico también se define en Bouhali (2015: 74) como: 
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“Una hoja de ruta para llevar a una organización desde donde está ahora hasta donde 

le gustaría estar en cinco o diez años”. 

El planeamiento estratégico se considera un documento escrito que incluye un marco 

de tiempo, declaración de misión, evaluación ambiental, metas y objetivos, planes de 

acción, plan financiero, un horizonte de planificación para más de un año y el tiempo que 

cubrirá adecuadamente el plan estratégico (Wheelen y Hunger 2012). 

Wheelen y Hunger (2012) citado por Rivera (2019) precisa que es la capacidad 

institucional de prever y ejecutar acciones para el cumplimento de objetivos mediante el 

uso de estrategias 

Vale la pena señalar que Ansoff en 1965 inventó nuevos conceptos y terminología en 

la literatura clásica sobre planeamiento estratégico (Doherty & Ness, 2010). La estrategia 

y el planeamiento estratégico son descritas por él con el concepto de una cuadrícula de 

estrategia y una planificación a largo plazo para lograr cinco objetivos: penetración de 

mercado, desarrollo de producto, desarrollo de mercado, diferenciación e integración 

vertical y horizontal. Ansoff quiere que las organizaciones se preparen sistemáticamente 

para beneficiarse de las oportunidades futuras y minimizar las amenazas futuras. Además, 

desarrolla el concepto de análisis de brechas para ayudar a las organizaciones a 

comprender la brecha entre la posición organizacional actual y la posición futura deseada 

y luego hablar sobre las acciones necesarias para cubrir esta brecha. Diseñó una secuencia 

de procesos para ayudar a los gerentes a manejar las decisiones estratégicas. Mintzberg 

también enfatizó que el planeamiento estratégico provino originalmente de la historia de 

China, pero fue más evidente en el trabajo de Henry Fayol en 1949. Mintzberg cuestiona 

la definición convencional de planificación estratégica, dudando si existe una relación 

entre estrategia y planificación o si la estrategia debe ser considerada un proceso de 
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planificación. También cuestiona si la estrategia debe planificarse siempre, o a veces 

planificarse, o nunca planificarse (Doherty y Ness, 2010; Wheelen & Hunger, 2012). 

El planeamiento estratégico se considera una evaluación continua de la estrategia 

actual desarrollada por la alta dirección con el fin de analizar a largo plazo el entorno 

interno y externo con el fin de identificar las fortalezas y debilidades internas, así como 

las oportunidades y amenazas externas (Borrozine y Rodrigues 2016; Doherty y Ness 

2010). Además, el planeamiento estratégico ayuda a las organizaciones a pensar de manera 

cuidadosa y sistemática para lograr sus objetivos: desarrollar estrategias efectivas, 

procesos adecuados de toma de decisiones, mejor desempeño, metas claras, aumentar la 

satisfacción de los empleados y anticipar de manera efectiva los problemas y 

oportunidades futuros (Borrozine y Rodrigues 2016)  

Además, varios autores como Abdalkrim (2013), Cohen (2006) también sostienen la 

importante idea de que el planeamiento estratégico puede considerarse una hoja de ruta. 

Brinda a las organizaciones una idea clara para pasar con éxito de su posición actual a la 

posición en la que deberían estar mañana. Además, Junusbekova (2013) afirma que el 

planeamiento estratégico tiene como objetivo prever perspectivas, lograr un equilibrio 

entre los objetivos y las posibilidades, garantizar la asignación adecuada de recursos, 

adaptarse a las condiciones actuales, implementar programas a largo plazo y garantizar 

una alta eficiencia y competitividad. 

En otras palabras, el planeamiento estratégico se describe generalmente como un 

proceso sistemático que plantea y responde las preguntas más importantes sobre las formas 

de vincular los objetivos con las acciones, de proporcionar los recursos necesarios para 

lograr estos objetivos, de vincular las circunstancias presentes con una visión de futuro 

más significativa, y de vincular la visión a la realidad (Chen et al., 2015). 
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2.2.1.2. ¿Tiene valor el planeamiento estratégico en el sector público? 

Hacker et al., (2001) indicaron que la aplicación del planeamiento estratégico 

asegurará resultados positivos y crecimiento a largo plazo y mantendrá la ventaja 

competitiva y la rentabilidad. Sin embargo, no es tan fácil adoptar un enfoque de 

planeamiento estratégico en las organizaciones gubernamentales del sector público como 

podría suponerse (Hacker et al. 2001). Las afirmaciones de la planificación estratégica, 

como tema de debate actual, no han sido en general convincentes para varios 

investigadores. Berry y Wechsler (1995) afirmaron que el planeamiento estratégico no ha 

ayudado a los líderes organizacionales a desarrollar una visión, misión y estrategia. Según 

Kissler et al., (1998), el valor de la planificación estratégica en general ha sido cuestionado 

por varios autores, al igual que su uso por parte del sector público en particular. Sus críticos 

argumentan que, en el entorno competitivo y acelerado moderno, el proceso de 

planificación estratégica es demasiado costoso y requiere mucho tiempo y no 

necesariamente produce estrategias que marcan la diferencia necesaria.  

Sin embargo, algunos autores como Birkmann et al.,(2014) repiten que incluso si estas 

críticas están justificadas en el sector privado, el planeamiento estratégico puede 

considerarse una herramienta de gestión eficaz para las organizaciones del sector público 

donde el ritmo del cambio es más lento que para las organizaciones privadas y donde los 

procesos inclusivos son importantes para una aceptación generalizada. Estos estudios 

indican que el planeamiento estratégico ayudaría a facilitar la comunicación y la 

participación, acomoda valores e intereses divergentes y también promovería la toma y 

ejecución de decisiones exitosas. Además, a pesar de la preocupación por el valor del 

planeamiento estratégico en el sector público, algunos autores (Birkmann et al.2014) 

argumentan que el planeamiento estratégico ha ayudado a mejorar el desempeño de las 
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organizaciones del sector público, ha proporcionado un marco general para el desarrollo 

de políticas públicas y ha producido beneficios considerables para las organizaciones del 

sector público si utiliza el enfoque de abajo hacia arriba que involucra al personal interno 

en el proceso, además de involucrar al público en general en la generación de nuevas ideas 

y conocimientos. 

2.2.1.3. Los modelos teóricos de planificación estratégica 

Los siguientes modelos comunes de planificación estratégica pueden proporcionar 

alternativas para que las organizaciones del sector público elijan para desarrollar su 

proceso de planificación estratégica (Kriemadis y Theakou, 2007). 

El modelo básico 

Ofori y Atiogbe (2012) afirman que el modelo básico de planificación estratégica fue 

diseñado por Ansoff (1991). Este modelo tiene cinco etapas: establecimiento de objetivos, 

análisis del entorno interno, análisis del entorno externo, evaluación y operacionalización. 

Este modelo básico fue criticado, según Ofori y Atiogbe (2012), por ser demasiado 

racional y metódico y por ser burocrático, con una jerarquía extendida de actividades que 

sofocan el éxito de una organización en un entorno dinámico y cambiante. Sin embargo, 

este modelo básico, según Ofori y Atiogbe (2012) no se considera más que un bloque de 

construcción básico a partir del cual generalmente se desarrolla la planificación 

estratégica. 

El modelo HAX 

El modelo HAX es el segundo modelo tradicional; fue desarrollado por HAX en 1990 

y se considera un modelo racional que permite que las actividades fluyan secuencialmente 

a medida que se desarrolla la estrategia (Ofori y Atiogbe, 2012). Este modelo se derivó de 
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los niveles jerárquicos de una organización que contribuyen a definir su estrategia (Ofori 

y Atiogbe 2012). El modelo, a juicio de Ofori y Atiogbe (2012) exhibe los tres niveles de 

estrategia que tiene una organización, cualquiera que sea su estructura: nivel corporativo, 

nivel empresarial y nivel funcional. El nivel corporativo se ocupa de determinar la misión 

general de la organización y el vínculo entre las unidades de negocio y la asignación de 

recursos, teniendo en cuenta las prioridades estratégicas. El nivel empresarial se ocupa de 

las actividades necesarias que mejoran y desarrollan la posición competitiva de la 

organización. El nivel funcional incluye el desarrollo de la competencia de la organización 

en áreas tales como finanzas, recursos humanos, logística y tecnología (Ofori y Atiogbe 

2012). Ofori y Atiogbe (2012) argumentan que estos dos modelos tradicionales, el Básico 

y el HAX, se consideran en la literatura como enfoques lineales de estrategia porque 

connotan la acción metódica, directa y secuencial involucrada en la planificación. 

El modelo dinámico 

Vale la pena señalar que, a pesar de la importancia de la implementación de la 

estrategia para el éxito organizacional: se ha descuidado en la literatura sobre estrategia 

(Ofori y Atiogbe 2012). Además, la naturaleza de la implementación de la estrategia y por 

qué tiene éxito o fracasa no se comprende claramente en los modelos tradicionales de 

planeamiento estratégico anteriores (Ofori y Atiogbe 2012). Por lo tanto, se necesita un 

modelo dinámico de planificación estratégica, que incluya una combinación diferente de 

habilidades y destrezas (Ofori y Atiogbe 2012). Tal enfoque, como argumentan Ofori y 

Atiogbe (2012), toma tres temas principales: la perspectiva del proceso en la 

implementación de la estrategia, una visión de emergencia y la alineación conjunta de la 

organización con su entorno. El primer tema amplía el enfoque tradicional que se centra 

en la estructura organizacional y los controles al incluir otros elementos importantes, como 
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el liderazgo, la cultura organizacional, el aprendizaje, las cuestiones interpersonales y de 

comportamiento que generan motivación y un compromiso con la implementación de la 

estrategia. El segundo tema es la mirada emergente, que integra la formulación de la 

estrategia y su implementación. Este tema considera la formulación e implementación de 

la estrategia como un proceso interactivo y recíproco, que involucra la adaptación y la 

improvisación, así como entrelazarlas en un nivel superior. El tercer tema es la co-

alineación de la organización con su entorno dinámico como una intención estratégica 

indicativa del proceso que incluye el propósito, la coordinación, las metas y la acción de 

la organización. Se ha argumentado, según Ofori y Atiogbe (2012) que estos tres temas 

proporcionan una base coherente para la formulación e implementación de la estrategia. 

Para tener éxito, de acuerdo con el modelo dinámico de planificación estratégica, la 

organización tiene que elegir entre una amplia lista de capacidades estratégicas en lugar 

de hacerlo. que depender de una única capacidad estratégica (Ofori y Atiogbe 2012). Por 

lo tanto, se recomienda el enfoque clásico del planeamiento estratégico para dar lugar a 

una comprensión más dinámica que se centre en cuestiones estratégicas como el 

pensamiento estratégico, la creatividad, la innovación y el cambio estratégico (Ofori y 

Atiogbe 2012). 

Además, en el enfoque dinámico, se necesita una estrecha cooperación y coordinación 

dentro de una organización entre personas que tienen diferentes funciones y áreas, para 

optimizar el uso del conocimiento y mejorar la creatividad necesaria para la resolución de 

problemas (Ofori y Atiogbe 2012). 

El modelo holístico 

El modelo de planeamiento estratégico holística es propuesto por Plant (2009) y  tiene 

cuatro partes, a saber: 
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1. Desarrollar una visión estratégica que involucre las opiniones del público y del 

personal. 

2. Desarrollar y priorizar los objetivos estratégicos y operativos alineados con la 

visión. 

3. Desarrollar planes de negocios departamentales alineados con el plan estratégico. 

4. Medir y reportar resultados. 

Los enfoques de planeamiento estratégico exitosos de acuerdo con el modelo de 

planificación estratégica integral requieren que todos los componentes sean revisados en 

el proceso como un sistema integrado en un marco de planificación estratégica integral y 

holística basado en el desarrollo de una visión estratégica que involucre a audiencias 

internas y externas. Esta participación ayuda a cerrar la brecha entre las intenciones y la 

acción (Drumaux y Goethals, 2007) y también ayuda a implementar planes estratégicos 

que alcanzarán las iniciativas, metas y objetivos deseados. De acuerdo con este modelo, la 

participación de las partes interesadas internas y externas en el proceso de planeamiento 

estratégico garantizará la propiedad y un alto compromiso con el proceso de planeamiento 

estratégico que conduce a un mejor desempeño organizacional (Chukayeva y Akzharov, 

2016). 

Además, y de acuerdo con el modelo de planeamiento estratégico holística, tener 

objetivos estratégicos y operativos claros e indicadores de desempeño claros con 

indicadores de desempeño claros y priorizados ayudará a la alta dirección a rastrear el 

éxito en el logro de la visión y los objetivos estratégicos deseados (Kunonga et al., 2013). 

Además, las organizaciones del sector público, de acuerdo con el modelo holístico, deben 

desarrollar sus planes de negocios departamentales en alineación con el plan estratégico 

(Plant 2009), y también vincular el planeamiento estratégico más estrechamente con los 
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procesos de gestión del desempeño, para mejorar la toma de decisiones y el desempeño. 

como el propósito más importante de medición y para informar sobre su desempeño. 

Es importante señalar que algunos autores (Ofori y Atiogbe 2012; Plant 2009) 

argumentan que los modelos de planeamiento estratégico tanto dinámicos como holísticos 

tienen más ventajas que los modelos Básico y HAX, porque el desafío que puede afectar 

el proceso de planeamiento estratégico si las organizaciones se niegan a pensar 

estratégicamente y seguir el proceso clásico de planificación, seguramente no sobrevivirán 

en el actual entorno fluido y cambiante. 

2.2.1.4. Dimensiones 

Las dimensiones del Planeamiento Estratégico, han sido desarrolladas por Wheelen y 

Hunger (2012) citado por Rivera (2019). Estas dimensiones son: 

A. Formulación 

La fase de formulación del plan estratégico tiene como objetivo determinar la 

dirección futura de una organización mediante la identificación de sus metas y 

objetivos estratégicos y operativos (Cohen 2013). Esto requiere un análisis del 

entorno interno, incluidos los factores de fortaleza y debilidad, y el entorno externo, 

que incluye oportunidades y factores de amenaza. El objetivo del análisis interno es 

producir una imagen documentada del desarrollo ambiental interno más significativo 

que influye en la organización cuando formula sus metas, objetivos, estructuras y 

sistemas. Mientras tanto, el análisis y la evaluación del entorno externo ayudan a la 

organización a cumplir su misión y su mandato hacia las personas, las propiedades, 

los procesos y los productos (Ofori y Atiogbe 2012). 
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La fase de formulación también incluye la identificación de los valores, visión, misión 

y formulación de las medidas de desempeño para evaluar hasta qué punto la 

organización ha implementado las metas y objetivos deseados (Brenes et al., 2008). 

Sin embargo, Andrews et al., (2012) argumentó que no todas las organizaciones del 

sector público tienen la garantía de tener un proceso claro de formulación de 

estrategias. Además, es importante reflexionar que generalmente se toman pocas 

molestias para asegurar la participación de empleados de menor rango en el nivel de 

planeamiento estratégico general, y menos en la etapa de desarrollo. Esta omisión 

reduce la comprensión del negocio por parte de los empleados y hace poco para 

asegurar su compromiso, propiedad o voluntad de alcanzar las metas y objetivos de 

la organización, por lo tanto, no mejora el ambiente de trabajo y no asegura una buena 

implementación práctica. Cabe recordar que, en los últimos años, los países están 

comenzando a valorar la economía basada en servicios, donde los servicios se 

consideran fundamentales para la creación de valor (Leskaj et al., 2013). Los 

empleados de primera línea desempeñan un papel fundamental en el éxito de las 

organizaciones de servicios públicos o privados, ya que vinculan a las partes 

interesadas externas con las operaciones dentro de la organización. Por lo tanto, para 

garantizar el compromiso firme de los empleados, la investigación recomienda 

aumentar el nivel de participación del personal de primera línea en el planeamiento 

estratégico (Leskaj et al. 2013). Sobre esta base y de acuerdo con la literatura, los 

empleados deben ser capacitados en diversos temas relacionados con la 

implementación de planes estratégicos, y deben esperar que se les permita participar 

plenamente desde el inicio de la formulación de la estrategia hasta la evaluación de el 

planeamiento estratégico (Buluma et al., 2013). Esto ayudará a asegurar que todos los 

empleados estén involucrados en la toma de decisiones tanto en la formulación como 
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en la implementación de planes estratégicos (Buluma et al. 2013). Además, involucrar 

a las partes interesadas externas en el proceso de formulación asegurará su 

colaboración y apoyo, aunque corre el riesgo de darles más poder e influencia 

(Elbanna, 2009). 

B. Implementación 

Aunque la implementación del plan estratégico no se menciona con frecuencia en la 

literatura, recientemente se le ha prestado atención (Buluma et al., 2013). La literatura 

sobre estrategias se concentra en el análisis de prácticas estratégicas y últimamente se 

ha hecho más hincapié en cuestiones de implementación (Harrington y Ottenbacher, 

2011). Por lo tanto, debido al impacto sustancial de la implementación en las 

iniciativas estratégicas, el tema de la implementación estratégica ha sido el foco de 

varios estudios en la literatura (Bianchi y Salvatore 2015; Harrington y Ottenbacher 

2011). La implementación de la estrategia es el método de ejecutar u operacionalizar 

los planes estratégicos de una organización (Mintzberg, 1976). Abdalkrim (2013: 

136) define la implementación estratégica como: 

“El proceso de transformar intenciones en acción”. 

La fase de implementación del plan estratégico implica el diseño de una estructura 

organizacional adecuada, asegurando que los gerentes divisionales y funcionales 

correctos estén respaldados por los antecedentes y habilidades adecuados. Según 

Ofori y Atiogbe (2012), los planes estratégicos bien concebidos ayudan a las 

organizaciones a mejorar su proceso de toma de decisiones y gestionar el cambio. 

Pero esto requiere metas alcanzables bien definidas, la plena integración de una serie 

de actividades secuenciales y, sobre todo, el compromiso con la implementación del 

planeamiento estratégico (Ofori y Atiogbe 2012). Para garantizar un proceso de 
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implementación de la estrategia adecuado, las organizaciones deben analizar su 

estructura organizacional, cultura organizacional, poder y conflictos. Además, la 

implementación exitosa, según la literatura, requiere que los gerentes tengan las 

políticas correctas, asignen los recursos necesarios, controlen la implementación y 

reciban información actualizada que facilite el aprendizaje (Cohen, 2006; Mintzberg, 

1976).  

Romero (2016) afirman que, aunque la formulación de la estrategia es bastante fácil, 

la implementación de la estrategia en toda la organización es más difícil. Aunque las 

organizaciones pueden haber formulado los mejores planes estratégicos, es posible 

que no logren los resultados deseados debido a la implementación incorrecta de la 

estrategia (Andrews et al., 2012; Buluma et al., 2013). En la literatura se ha culpado 

a la implementación deficiente de la estrategia por una serie de problemas y fallas 

estratégicas (Rhys et al. 2012; Wheelen y Hunger, 2010). Los factores importantes 

que contribuyen a estos problemas y fallas son, por ejemplo, un apoyo débil por parte 

de la gerencia superior y media, una vinculación inadecuada entre los planes 

estratégicos y el proceso de toma de decisiones, y una comunicación interna y externa 

inadecuada. Según Ofori y Atiogbe (2012), para mantener una posición competitiva 

en el mercado y mejorar el desempeño empresarial, se recomienda a las 

organizaciones del sector público que no se concentren solo en la formulación de 

estrategias, sino que también valoren y aseguren un proceso de implementación de 

estrategias adecuado. Las organizaciones del sector público, de acuerdo con la 

literatura, deben enfocarse en formas de mejorar su capacidad y los métodos que 

esperan adoptar para implementar con éxito nuevas iniciativas, servicios y estrategias 

tanto a nivel de unidad de negocios como corporativo. Para lograr los objetivos 

estratégicos previstos, toda la organización debe participar (Buluma et al. 2013). Por 
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lo tanto, para la implementación exitosa de estrategias, tanto los gerentes de nivel 

inferior como los empleados que no pertenecen a la gerencia deben esperar estar 

adecuadamente informados de los hechos y problemas relacionados con la 

implementación de estrategias. De lo contrario, la falta de consenso sobre la 

información pasa por varios niveles de gestión y esto crea barreras para la 

implementación exitosa del plan estratégico (Buluma et al. 2013). Además, la 

comunicación efectiva se considera uno de los elementos más mencionados que son 

responsables de la implementación exitosa de una gestión de estrategia; por lo tanto, 

la gerencia debe explicar adecuadamente los deberes, las tareas y las nuevas 

responsabilidades que deben delegar a los empleados (Buluma et al.2013; Cohen 

2013) 

C. Evaluación o control 

La evaluación estratégica es la tercera y última etapa del proceso de gestión 

estratégica después de la formulación e implementación de la estrategia. En esta etapa, 

la gerencia evalúa la estrategia, el progreso y el desempeño de la organización con el 

fin de consolidar las lecciones aprendidas de su experiencia (Ofori y Atiogbe, 2012; 

Subba, 2010). La evaluación de estrategias está en la cima de las agendas de los 

gobiernos como una forma de asegurar la efectividad y eficiencia de las 

organizaciones gubernamentales (Bianchi y Tomaselli, 2015). Es importante evaluar 

la estrategia para asegurar que los recursos se hayan asignado y utilizado de manera 

adecuada, y también para comunicar de manera efectiva el estado de las iniciativas y 

programas a fin de resolver los problemas antes de que alcancen el nivel de crisis 

(Ofori y Atiogbe 2012; Plant 2009). Es importante señalar que es probable que las 

organizaciones públicas con componentes de gestión estratégica de alta calidad, como 
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la comunicación y aclaración de la estrategia, y la participación y el empoderamiento 

de los empleados, tengan una estrategia de evaluación más avanzada con sistemas 

adecuados de gestión del desempeño. 

La gestión del desempeño se considera uno de los elementos importantes en la 

gestión estratégica del sector público (Andrews et al., 2012). La gestión del 

desempeño es definida por Poister (2010: 251) como: “El proceso de establecer 

[metas] para una organización y administrar de manera efectiva para lograr esas metas 

y eventualmente lograr los resultados deseados”.  

El sistema de gestión del desempeño es un diseño organizacional continuo para 

gestionar estratégicamente la implementación de estrategias acordadas, examinar el 

desempeño de estas estrategias y luego formular estrategias revisadas o nuevas. 

También debe tenerse en cuenta que debido a que los sistemas de gestión del 

desempeño desempeñan un papel importante al vincular la visión, la misión, las metas 

y los objetivos para crear valor público a un costo razonable (Andrews et al., 2012) el 

desarrollo de sistemas de gestión del desempeño es un componente significativo del 

éxito. formulación estratégica y su implementación (Bianchi y Tomaselli, 2015). 

Además, según Plant (2009), la gestión del rendimiento puede considerarse una 

herramienta de gestión para que las organizaciones gestionen y controlen sus recursos 

y resultados. Plant (2009) argumentó que se espera que la gestión del desempeño esté 

adecuadamente vinculada al plan estratégico, y que debería realizar un seguimiento 

de los insumos, los resultados y la eficiencia. Continuó diciendo que la gestión del 

desempeño necesita establecer una estrategia de evaluación comparativa que 

establezca objetivos y comparaciones de desempeño del mercado. Comentó que se 
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espera que la gestión del desempeño incluya un sistema de evaluación de programas 

que asegure la efectividad a través de la medición del desempeño y los resultados. 

Gantick y Lipe (2002) sostuvieron que muchos líderes del sector público luchan 

por lograr el equilibrio necesario entre los recursos disponibles y las crecientes 

demandas de servicios de alta calidad. Gantick y Lipe (2002) agregó que los líderes 

gubernamentales enfrentan grandes desafíos en la gestión de la compensación entre 

la calidad de vida de una comunidad y su crecimiento, y en aprender cómo integrar 

los servicios para abordar las diversas necesidades de los ciudadanos y otras partes 

interesadas. Por lo tanto, de acuerdo con Gantick y Lipe (2002) para mejorar el 

desempeño organizacional, se espera que los líderes gubernamentales diseñen un 

sistema de gestión del desempeño adecuado que asegure que las organizaciones 

gubernamentales se comprometen a mejorar el valor de los servicios prestados, para 

saber cuáles son los requisitos de desempeño de los clientes. son, medir y evaluar con 

frecuencia el progreso en el desempeño y, finalmente, asegurar el compromiso de los 

líderes con las metas, la dirección y los valores de la organización. 

2.2.2. Comercio informal ambulatorio 

2.2.2.1. Informalidad 

Ha habido muchos intentos diferentes para tratar de definir la informalidad en relación 

con la economía. ejercicio. La informalidad es un término que tiene la dudosa distinción 

de combinar la máxima importancia política y prominencia de las políticas con una mínima 

claridad y coherencia conceptual en la literatura analítica (Kanbur, 2009, p. 34). 

La informalidad es un motor integral del "dinamismo económico" contemporáneo y 

liberal, como respuesta a las economías capitalistas modernas (Mintz-Habib, 2009, p. 2). 
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Por tanto, la informalización de las actividades económicas es una realidad inexplicable y 

conspicua en muchas sociedades, independientemente de su estado de desarrollo 

económico (Williams y Round, 2011) aunque la noción de informalidad dentro de las áreas 

urbanas evoca una asociación con las ciudades en países de bajos ingresos. Si bien la 

informalidad también existe en las ciudades de los países desarrollados, es menos visible 

como resultado de la sofisticación y estabilidad institucional de sus sistemas 

socioeconómicos (De Soto, 1990). 

2.2.2.2. Comercio ambulatorio 

El comercio ambulatorio se define como la venta u oferta de cualquier artículo en la 

calle. Los comerciantes que usan la vía pública para vender bienes o servicios deben tener 

una licencia de comercio callejero para realizar transacciones desde un sitio / campo 

designado y exhibir bienes frente a una tienda (Condori et al., 2020).  

La venta ambulante varía en términos de escala, tiempo, ubicación, remuneración, 

mano de obra y tipos de bienes vendidos y servicios prestados. Puede ser una ocupación a 

tiempo completo, una ocupación a tiempo parcial, estacional u ocasional. Puede llevarlo a 

cabo una sola persona, pero también puede ser una franquicia de un negocio callejero más 

grande. Puede ser una estrategia de supervivencia o parte de un gran negocio. En 

consecuencia, los ingresos de los vendedores ambulantes varían ampliamente. Al mismo 

tiempo, los vendedores ambulantes a menudo venden productos manufacturados en el 

hogar y productos agrícolas que de otro modo serían difíciles de comercializar y son, como 

tales, esenciales para la economía. Además, debido a que venden productos más baratos, 

los vendedores ambulantes suelen atender a los pobres de las zonas urbanas. (Rivera, 

2019). 

Espacio público, regulación y creación de espacios 



51 
 

La ocupación del espacio público por parte de los comerciantes ambulantes es un tema 

central en la investigación actual. Los estudios de políticas examinan los modos de 

gobernanza urbana en relación con el espacio público urbano, particularmente en los casos 

de gobernanza urbana neoliberal en los que las prácticas priorizan la acumulación sobre la 

distribución (Swanson, 2007). Los estudios jurídicos se centran en la tensión entre el 

derecho individual al trabajo y el derecho colectivo al espacio público. Los estudios sobre 

la regulación del espacio público muestran que es realizada tanto por el estado (Aliaga, 

2002) como por los propios proveedores (Asiedu y Agyei-Mensah, 2008), así como por 

terceros en algunos casos. El papel de los vendedores ambulantes en la creación de lugares 

ha agregado una perspectiva de abajo hacia arriba a los debates que en el pasado 

privilegiaban los controles dirigidos por el estado sobre quién puede vender qué en qué 

lugares. 

Estrechamente relacionados con los debates teóricos sobre el espacio público están 

los estudios que examinan la política de la venta ambulante y el papel de las relaciones de 

poder entre los vendedores ambulantes y entre ellos y el estado (Cross, 1998). Estudios 

recientes sobre reubicaciones y desalojos de vendedores ambulantes han enfatizado la 

agencia de los vendedores ambulantes y sus organizaciones, examinando diversas formas 

de resistencia a través de la acción colectiva. Estos van desde prácticas cotidianas más 

sutiles (Cross, 1998). hasta movilizaciones a gran escala y la participación en foros de 

negociación colectiva y plataformas de diálogo (Brown et al., 2010). Las organizaciones 

de vendedores ambulantes desempeñan un papel de mediación entre los vendedores y las 

autoridades locales, al negociar el acceso al espacio, y un papel de creación de capacidad, 

al difundir información y facilitar el compromiso político. Algunos estudios también se 

han centrado en el papel del género en la mediación de la participación política dentro de 

las organizaciones de proveedores. 
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Formalización del comercio ambulatorio 

Una de las causas fundamentales del comercio ambulatorio es la incapacidad de las 

economías para crear un número suficiente de puestos de trabajo de calidad para absorber 

la fuerza laboral. En los últimos años, el patrón de desarrollo y crecimiento en los países 

en desarrollo, pero no solo en esos, no ha respondido a la demanda mundial de empleo. 

Las investigaciones y el análisis de datos de la OIT muestran que el crecimiento del empleo 

en el segmento formal de la economía en la mayoría de los países se ha quedado a la zaga 

del crecimiento de la fuerza laboral y es probable que estas tendencias continúen en el 

futuro. Incluso en países y regiones con altas tasas de crecimiento económico, la economía 

informal sigue siendo un problema persistente y, a veces, creciente. La mayoría de las 

nuevas oportunidades laborales se crean en la economía informal. Permitir la transición a 

la formalidad, por lo tanto, implica el análisis de los factores subyacentes al problema del 

empleo en los contextos locales. 

Por lo tanto, la formalización del comercio ambulatorio no solo es crucial para el 

desarrollo de la ciudad sino para el manejo y organización de los comerciantes; es el 

proceso de transición de la informalidad a su representatividad legal temporal o 

permanente; implica la aplicación de políticas municipales, así como la aplicabilidad de 

las mismas (Rivera, 2019); en este sentido, para la formalización se debe considerar las 

siguientes dimensiones: 

 

A. Documentación 

“La documentación referida a la tramitación legal de los vendedores ambulantes no 

presenta una normativa específica del sector ambulante. Si no, más bien existen 
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disposiciones locales, emitidos por las municipalidades distritales. No obstante, si bien 

desde el gobierno central no existe una norma que se ocupe de este sector de trabajadores.” 

(Rivera, 2019, pág. 22) 

La documentación ha sido uno de las principales debilidades que se pueden encontrar 

en los comerciantes ambulatorios, muchas veces por que su actividad tiene cierta 

connotación ilícita debido a la obtención de la mercadería y por otro lado evitar que se 

registren sus actividades para no pagar tributos por ello.  

B. Organización 

“Municipalidad tiene una responsabilidad importante con respecto a la organización 

del comercio ambulatorio. Para ello, es necesario establecer mecanismos de formalización 

y de desarrollo empresarial a fin de promover la recuperación de los espacios públicos y 

el desarrollo económico local. (Rivera, 2019, pág. 23) 

La municipalidad no solo debe buscar que las normas de ordenamiento vial y pasos 

para los ciudadanos sean adecuadas, sino también tiene la obligación de lidiar con la 

problemática, creando aperturas y medios para la formalización y el correcto 

funcionamiento de la ciudad, dando oportunidades y creando espacios adecuados para el 

desarrollo del comercio. 

C. Financiamiento 

“El Comercio Ambulatorio y su perspectiva de formalización, se sitúa como prioridad 

para las Instituciones Gubernamentales, como en el caso de la Municipalidad Provincial. 

Esta institución, puede incluir al comerciante ambulatorio al Seguro Integral de Salud 

(SIS) a través del Ministerio de Salud u otros, para lo cual podrán articular convenios con 

entidades públicas y privadas de prestación de servicios de salud.” (Rivera, 2019, pág. 24) 
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Por el lado del financiamiento, es pertinente mencionar que la venta de productos por 

el comercio informal esta intrínsecamente ligada al manejo empírico e inexacto de los 

comerciantes, la falta de programación y conocimientos respecto a la venta y servicios que 

brindar los expone a tener poco capital e incluso ser víctimas de préstamos por diversas 

entidades, ante esto la Municipalidad debe crear alternativas de bajo costo incluso gratuitas 

para el ordenamiento , siendo en su defecto sinceradas en el costo, entendiendo los escasos 

recursos recaudados en forma diaria por el comerciante informal. 

2.2.2.3. Enfoques teóricos sobre el comercio informal ambulatorio y su ubicación 

Una plétora de estudios ha explorado las distribuciones espaciales y la organización 

de las actividades económicas. Más recientemente, ha habido una especie de laguna en las 

investigaciones que analizan las manifestaciones espaciales, se evalúa la investigación que 

vincula las ubicaciones espaciales con las actividades económicas para aumentar la 

comprensión actual de las ubicaciones del comercio ambulatorio sobre todo en las urbes.  

Teoría del lugar central 

Para explicar la estructura jerárquica de los asentamientos rurales, Christaller (1980) 

utilizó modelos geométricos bidimensionales (basados en un sistema de órdenes38) para 

desarrollar su Teoría del lugar central (CPT). Christaller (1980) planteó la hipótesis de que 

las funciones centrales se proporcionan a todas las áreas circundantes ubicadas a distancias 

menores que el próximo "lugar central", ubicado en el mismo nivel jerárquico. El objetivo 

de Christaller (1980) era desarrollar una teoría espacial para construir sistemas de 

asentamiento con costos de transporte mínimos para cumplir funciones centrales en la 

Alemania nazi. Utilizando supuestos microeconómicos improbables, CPT predijo que con 

el aumento del costo del transporte, la demanda disminuyó con la distancia a la fuente de 

suministro (S. Brown, 2006). Los principios de la CPT son los conceptos de 



55 
 

"centralidades, umbrales y rangos" (mencionados anteriormente en los estudios de (Dewar 

y Watson, 2018) 

Centralidad "representa la capacidad de una ubicación para cumplir las funciones 

centrales de su área circundante. 'Umbral' es el tamaño mínimo de mercado requerido para 

crear una nueva empresa o proveedor de servicios o ciudad y mantenerla en 

funcionamiento, y 'rango' es la distancia mínima promedio que las personas están 

dispuestas a viajar para adquirir servicios o bienes. 

Teoría de la interacción espacial 

La teoría de la interacción espacial se ha utilizado para explicar la organización de las 

ubicaciones minoristas en las ciudades. La teoría de la interacción espacial postula que los 

consumidores compensan el atractivo de patrocinar diferentes áreas comerciales con el 

efecto disuasorio de la distancia (Brown, 2006, p. 191) y, por lo tanto, descarta la 

suposición de CPT de que los consumidores siempre frecuentan los centros más cercanos 

que satisfacen sus necesidades de compra. Por lo tanto, la teoría es una conceptualización 

del clientelismo del consumidor dentro de áreas de mercado superpuestas, y se basa en 

variables y parámetros de población y distancias de carreteras, en respuesta a la oferta y la 

demanda localizadas como fue pionera en la ley de gravitación minorista de (Brannen, 

2012)Inspirado por la fórmula de la gravedad, el modelo de Reilly (1931) tuvo en cuenta 

los comportamientos minoristas al calcular el punto al que se atraerían los clientes, lo que 

definió los límites del área de mercado. Como crítica a la noción de Reilly, en la literatura 

se dan tres condiciones interdependientes que son necesarias para la realización de la 

interacción espacial para predecir las variables de ubicación (la cantidad de actividad 

minorista) atraídas a cada ubicación, que son 1) complementariedad, 2) oportunidad 

intermedia y 3) transferibilidad.  
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Patrones de uso del suelo: la distribución intraurbana de las actividades 

económicas 

Varias teorías establecidas desde hace mucho tiempo se basan en los conceptos de uso 

de la tierra y mercados. La teoría del uso de la tierra de Von Thünen (2013) propuso que 

los usos agrícolas óptimos de la tierra estaban determinados por los costos de transporte 

para acceder a los mercados y, cuando estaban en equilibrio, la organización espacial de 

las ciudades tomaba la forma de anillos concéntricos. En este modelo, las actividades con 

mayor intensidad de uso del suelo se encuentran en los anillos interiores, mientras que los 

procesos menos intensivos en suelo ocurren en las periferias de la ciudad. La teoría de la 

minimización de los costos de transporte de Weber (1909), de manera similar, buscaba 

proporcionar explicaciones sobre la ubicación óptima en la producción de bienes. En el 

caso de Weber, enfatizó la importancia de la ubicación de una entidad económica en 

relación a los efectos de los costos de transporte asociados a sus insumos y productos, la 

provisión de mano de obra y los factores de aglomeración. 

La esencia de las postulaciones de Von Thünen y Weber fue capturada en un contexto 

minorista por las discusiones teóricas de Haig (1927) sobre las actividades económicas y 

el papel que juega la accesibilidad en ubicaciones centrales. Para Haig, la ubicación más 

accesible era la mejor para la venta minorista, y la demanda comercial y la competencia 

por esas ubicaciones privilegiadas se basaban en la cantidad de alquiler que las empresas 

estaban dispuestas a pagar. La estructura del paisaje urbano se clasificó así en relación con 

la centralidad. Dentro de este modelo, las ubicaciones privilegiadas en los centros están 

aseguradas por actividades capaces de pagar las rentas más altas, y esta disminuyó cuanto 

más se alejó del centro. El trabajo más fundamental que emana de las postulaciones de 

Haig fue el modelo de uso del suelo urbano de (Alonso, 1964), que construyó curvas de 
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alquiler de ofertas para connotar la receptividad de las actividades a los niveles cambiantes 

de accesibilidad. 

2.3.  Marco Conceptual 

Comercio ambulatorio 

“Es aquella actividad económica temporal, que se desarrolla en las áreas públicas 

reguladas por comerciantes ambulantes, cuyo capital no exceda de 2 Unidades 

Impositivas Tributarias, anuales, y carezcan de vínculo laboral con sus proveedores, 

además de constituir única fuente de ingresos” (Condori et al., 2020) 

Comerciante Ambulante Regulado 

“Persona natural mayor de edad, salvo lo previsto en la Ley Nº 27475, inscrita en 

el Padrón Municipal u Organización registrada en el RUOS de la Municipalidad.” 

(Condori et al., 2020) 

Comerciante Ambulante Autorizado 

“Es el comerciante ambulante regulado que cuenta con una autorización municipal 

vigente, para dedicarse de manera individual, directa, excepcional y temporal al ejercicio 

de un giro autorizado, en una ubicación determinada y regulada del espacio público.” 

(Condori et al., 2020) 

Comerciante Ambulante no Regulado 

Persona natural u organización económica que no están registrados en el padrón 

municipal y se encuentran desarrollando una actividad comercial de forma itinerante, 
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generalmente caminando por los espacios públicos o que cuenta con un módulo, sin 

autorización. (Condori et al., 2020) 

Formalización de comercio ambulatorio 

Proceso de transición de la informalidad a su representatividad legal temporal o 

permanente; implica la aplicación de políticas municipales, así como la aplicabilidad de 

las mismas (Rivera, 2019) 

Planificación Estratégica 

“Un Plan Estratégico es, básicamente, un plan de actuación o de acción constante 

que define los objetivos a conseguir dentro de una empresa, ya sea mediano, largo o corto 

plazo.” (Rivera, 2019) 
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3. CAPITULO III 

HIPÓTESIS 

3.1.  Hipótesis General 

La Formalización del comercio ambulatorio se relaciona significativamente con el 

planeamiento estratégico en la gerencia de promoción económica y turismo de la 

Municipalidad Provincial de Huancayo – 2021. 

3.2. Hipótesis Específica 

Existe relación significativa entre la formalización de comercio ambulatorio y 

planeamiento estratégico en la gerencia de promoción económica y turismo de la 

Municipalidad Provincial de Huancayo – 2021. 

Existe relación significativa entre la formalización del comercio ambulatorio y la 

implementación de la planificación estratégica en la Gerencia de Promoción Económica 

y Turismo de la Municipalidad Provincial de Huancayo – 2021 

Existe relación significativa entre la formalización del comercio ambulatorio y el 

control de la planificación estratégica la Gerencia de Promoción Económica y Turismo 

de la Municipalidad Provincial de Huancayo – 2021 

3.3. Variables 

3.3.1. Variable 1: Formalización de Comercio ambulatorio 

Definición conceptual: Proceso de transición de la informalidad a su representatividad 

legal temporal o permanente; implica la aplicación de políticas municipales, así como la 

aplicabilidad de las mismas. (Rivera, 2019) 
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Definición operacional: a través de 3 dimensiones (Documentación, , organización y 

financiamiento) se evalúa la efectividad de del proceso de formalización.  

3.3.2. Variable 2: Planeamiento estratégico 

Definición conceptual: Escalante (2016) citado por Rivera (2019) precisa que es la 

capacidad institucional de prever y ejecutar acciones para el cumplimento de objetivos 

mediante el uso de estrategias. 

Definición operacional 

El Planeamiento Estratégico se evaluó mediante las estrategias aplicadas que se han 

concomitantes con las normas vigentes. 
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Tabla 1 

Matriz de operacionalización de variables  

Variable Definición Dimensiones Indicadores Ítems Valores 

 

 

 

 

 

 

 

 

V1 

Formalización 

de Comercio 

Ambulatorio 

Definición Conceptual 

 

Proceso de transición de la 

informalidad a su 

representatividad legal temporal 

o permanente; implica la 

aplicación de políticas 

municipales, así como la 

aplicabilidad de las mismas. 

(Rivera, 2019) 
 

Definición Operacional 

 

A través de 3 dimensiones 

(Documentación, organización y 

financiamiento) se evalúa la 

efectividad de del proceso de 

formalización. 

 

Documentación 

Proceso de 

tramitación 

Del 1 al 3 1=Muy desconocido 

2=Desconocido 3=Ni 

desconocido ni conocido 

4=Conocido 

5=Muy conocido 

Disposiciones 

vigentes 

Del 4 a 6 

Reglamentación 

vigente  

Del 7 a 9 

Capacitación 

brindada y /o 

recibida 

Del 10 al 12 

 

Organización 

 

Ordenamiento 

público  

 

Del 13 a 15 

1=Muy desconocido 

2=Desconocido 3=Ni 

desconocido ni conocido 

4=Conocido 

5=Muy conocido 

 

 

Financiamiento 

Acuerdos vigentes Del 16 a 18  

1=Muy desconocido 

2=Desconocido 3=Ni 

desconocido ni conocido 

4=Conocido 

5=Muy conocido 

Aspectos contables Del 19 al 21 

Formalización Del 22 a 23 

Organización de los 

comerciantes 

informales 

24-25 
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Variable Definiciones Dimensiones Indicadores Ítems Valores 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V2 

 

Planeamiento 

Estratégico 

Definición Conceptual 

 

Wheelen y Hunger (2012) 

citado por Rivera (2019) precisa 

que es la capacidad institucional 

de prever y ejecutar acciones 

para el cumplimento de 

objetivos mediante el uso de 

estrategias. 

 

Definición Operacional 

 

El Planeamiento Estratégico se 

evaluó mediante las estrategias 

aplicadas que se han 

concomitantes con las normas 

vigentes. 

 
Formulación 

Análisis de la gestión Del 1 al 3 1=Muy desconocido  
2=Desconocido 

3=Ni desconocido ni 

conocido 

4=Conocido 

5=Muy conocido 

 

Análsis FODA 
 

Del 4 a 6 

Valores de la 

Municipalidad 

Del 7 a 9 

Objetivos propuestos Del 10 al 12 1=Muy desconocido  

2=Desconocido  

3=Ni desconocido ni 

conocido  

4=Conocido 

5=Muy conocido 

 

Implementaci

ón 

 

Políticas aplicadas 
 

Del 13 a 15 

 

 

Control 

Estrategias aplicadas Del 16 a 18 

Verificación de 

acciones 

Del 19 al 21 1=Muy desconocido  

2=Desconocido  

3=Ni desconocido ni 

conocido 

 4=Conocido 

5=Muy conocido 

 

Conformidad de las 

normas 

 

Del 22 a 24 

 

Complemento y 

adicionales 

Del 25 a 27 
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4. CAPITULO IV 

METODOLOGÍA 

4.1. Método de investigación 

El método general  utilizado en la elaboración de esta investigación fue el método 

científico; el mismo que consiste tal como manifiesta Hernández et al., (2016) en la 

precisión de cada paso para la contrastación o comprobación de hipótesis; desde la 

observación del fenómeno de estudio, establecimiento de la hipótesis y su respectiva 

comprobación.  

El método especifico fue el método inductivo- deductivo; debido a que caracterizo 

las variables y sus dimensiones desde lo particular a lo general; es decir se analizó cada 

dimensión para comprender la variable.  

Así mismo, se utilizó el método hipotético deductivo; debido a que se ejecutó de 

acuerdo a un procedimiento establecido para la práctica científica; desde la observación 

de fenómeno, el establecimiento de hipótesis y la deducción de proposiciones o 

conclusiones con la contratación de hipótesis; en tal sentido, los investigadores de la 

presente tesis consiguieren combinar la reflexión racional (establecimiento de hipótesis) 

con la observación de la realidad (contratación de resultados y discusión.). 

4.2. Tipo de investigación 

El tipo de investigación usado fue básica, debido a que el propósito esencial es la 

búsqueda de relación entre las variables sin ningún objetivo practicó sino más bien de 

incremento teórico. Al respecto metodólogos precisan que este tipo de investigación 
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pretende contribuir  al desarrollo de nuevos conocimientos, descubrir nuevos enfoques 

teóricos o relaciones conceptuales más no practicas (Ander - Egg, 2011; Sánchez & 

Reyes, 2006) 

4.3. Nivel de investigación 

El nivel de investigación ejecutado fue descriptivo – correlacional. Hernández et 

al., (2016) indica que puede combinarse niveles o alcances de investigación siempre que 

se busque los objetivos de cada nivel y que la naturaleza de la investigación lo requiera. 

Para este estudio, se escogió estos dos niveles ya que no solo se caracterizó las variables 

y sus dimensiones sino también se buscó relacionarlas.  

4.4. Diseño de investigación  

El diseño para el presentes estudio fue no experimental, el descriptivo 

correlacional. Esquematizado de la siguiente manera:   

 

 

Donde: 

M : Muestra 

X : Comercio ambulatorio 

Y : Planeamiento estratégico 

01 : Observación del comercio ambulatorio 

02 : Observación del planeamiento estratégico 

r : Relación entre las variables 
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4.5. Población y muestra 

4.5.1. Población  

La población constituida fueron todos los comerciantes informales ambulantes 

inscritos en el padrón que maneja la municipalidad de Huancayo, Gerencia de Economía 

y turismo. Los mismos que fueron 249 personas durante el año 2021. Esto en 

conformidad con lo predispuesto por Carrasco (2005) quien precisa que la población es 

la totalidad del grupo objetivo de investigación, de la cual se desprende una muestra 

representativa.  

4.5.2. Muestra 

La muestra es un subgrupo de la población que presenta las mismas características 

investigativas, por lo que los resultados que devengan de estas se sintetizan para todo el 

grupo (Carrasco, 2005). En esta ocasión la muestra fue de tipo probabilístico, por lo que 

al aplicar la fórmula: 

𝑛 =
𝑁. 𝑍𝑎

2. 𝑝. 𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑍𝑎
2. 𝑝. 𝑞
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Reemplazando en la formula se obtiene: 

𝑛 =
249. 1.962. (0.80). (0.20)

249. 0.052 + 1.962. (0.80). (0.20)
= 151. 32 

Es decir, la muestra fueron 151 comerciantes empadronados en la Municipalidad 

Provincial de Huancayo, que se ubicaron dentro del distrito de Huancayo.  

4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica fue la encuesta y como instrumento dos cuestionarios tipo Likert: 

Cuestionario de Planificación Estratégica Institucional y Cuestionario de Formalización 

de Comercio Ambulatorio ambos de Rivera (2019). 

Tabla 2 

Ficha técnica Cuestionario de Planificación Estratégica Institucional 

Nombre del instrumento Cuestionario de Planificación Estratégica Institucional 

Autor original Rivera (2019) 

Procedencia Perú  

Aplicación  Adultos 18- 55 (autoadministrado) 

Ámbito de aplicación Se estructura en un total de 27 ítems bajo 3 factores 

Factor 1: Formulación 

Factor 2: Implementación  

Factor 3: Control 

Tiempo de duración  Su duración promedio es 20 minutos. 

Finalidad Evalúa el nivel percepción sobre la planificación estratégica 

que aplica la Municipalidad.  

Usos Educacional, e investigativo 

Validez Comprobada a través del análisis de dos expertos 

Confiabilidad A través del estadístico Alfa de Cronbach, resultando altamente 

confiable para su aplicación: ,878 

 

 

Tabla 3 

Baremo de evaluación Cuestionario de Planificación Estratégica Institucional 
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Dimensiones Malo Regular Bueno 

Formulación  [9-21] <21-33] <33-45] 

Implementación  [9-21] <21-33] <33-45] 

Control  [9-21] <21-33] <33-45] 

PEI en general [27-63] <63-99] <99-135] 

 

Tabla 4 

Ficha técnica Cuestionario de Formalización de Comercio Ambulatorio 

Nombre del instrumento Cuestionario de Formalización de Comercio Ambulatorio 

Autor original Rivera (2019) 

Procedencia Perú  

Aplicación  Adultos 18- 55 (autoadministrado) 

Ámbito de aplicación Se estructura en un total de 25 ítems bajo 3 factores 

Factor 1: Documentación  

Factor 2: Organización  

Factor 3: Financiamiento  

Tiempo de duración  Su duración promedio es 20 minutos. 

Finalidad Evalúa el nivel percepción sobre el proceso de formalización 

de comercio ambulatorio que aplica la Municipalidad.  

Usos Educacional, e investigativo 

Validez Comprobada a través del análisis de dos expertos 

Confiabilidad A través del estadístico Alfa de Cronbach, resultando 

altamente confiable para su aplicación: ,878 
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Tabla 5 

Baremo de evaluación Cuestionario de Formalización de Comercio Ambulatorio 

Dimensiones Malo Regular Bueno 

Documentación   [8-18.6] <18.6-29.32] <29.32-40] 

Organización [9-21] <21-33] <33-45] 

Financiamiento  [8-18.6] <18.6-29.32] <29.32-40] 

FCA en general [25-58.3] <58.3-91.63] <91.63-125] 

 

4.7. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Los datos compilados fueron examinados en el programa estadístico SPSS v25; se empleó 

primero tablas de frecuencia correspondiente a la estadística descriptiva para cada variable. 

Para la contrastación de hipótesis se manejó el estadístico rho de Spearman. Acerca de los 

criterios para poder comprobar las hipótesis, se hace uso de los 6 pasos: 

 Establecer las hipótesis nula y alterna. 

 Establecer el estadístico de prueba. 

 Calcular el valor del estadístico para la muestra. 

 Mostrar los criterios de decisión. 

 Decisión estadística. 

 Conclusión estadística. 

En cuanto a los criterios de decisión, si p<0,05se rechaza la hipótesis nula (h0) y se acepta 

la hipótesis alterna (ha); sin embargo, el resultante es p>0,05 entonces se acepta la hipótesis nula 

(h0) y se rechaza la hipótesis alterna (ha). 
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4.8. Aspectos éticos de la investigación 

La presente investigación se ejecutó bajo lo establecido en las normas académicas 

de la Universidad Peruana Los Andes, Ministerio de Educación y SUNEDU; así como al 

artículo 27 inciso b) “Consentimiento informado y expreso”, c) “Beneficencia y no 

maleficencia”, e) Responsabilidad y f) “veracidad” y artículo 28 inciso a-h del 

Reglamento General de Investigación, en concordancia con los artículos 4 y 5 del Código 

de Ética para la investigación Científica de la Universidad Peruana Los Andes; es decir, 

en todo el proceso de investigación se cuidó de manera expresa la información antes , 

durante y después; solicitando que las encuestadas cuenten con el consentimiento 

informado y se encuentren en pleno conocimiento de la finalidad del estudio; por lo que 

no se actuó con malicia más sí con veracidad. 
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5. CAPITULO V 

RESULTADOS 

5.1.  Descripción de resultados 

5.1.1. Datos Generales 

Tabla 6 

Distribución de la muestra según edad 

EDAD (Agrupada) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 18-27 años 6 4,0% 4,0% 4,0% 

28-37 años 42 27,8% 27,8% 31,8% 

38-47 años 64 42,4% 42,4% 74,2% 

48-57 años 26 17,2% 17,2% 91,4% 

58- a más 13 8,6% 8,6% 100,0% 

Total 151 100,0% 100,0%  
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Figura 1 

Distribución de la muestra según edad 

 

INTERPRETACIÓN: 

Como de observa en la tabla 6 y figura 1, la distribución de la muestra según edad tuvo un 

grupo mayoritario en aquellos entre 38 a 47 años (42.4%), seguido de aquellos con 28 a 37 

años (27.8%). En tercer lugar, están los de 48-57 años (17.2%) y, en menor proporción los 

menos de 27 años (3.97%) y mayores de 58 años (8.61%).   

 

Tabla 7 

Distribución de la muestra según género 

GENERO 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Masculino 22 14,6% 14,6% 14,6% 

Femenino 129 85,4% 85,4% 100,0% 

Total 151 100,0% 100,0%  
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Figura 2 

Distribución de la muestra según género 

 

INTERPRETACIÓN: 

Como de observa en la tabla 7 y figura 2; la distribución de la muestra según género fue que el 

85.4% (129) son mujeres y el 14.6% (22) son varones.  

 

Tabla 8 

Distribución de la muestra según grado de instrucción  

NIVEL DE INST 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sin instrucción 1 ,7% ,7% ,7% 

Primaria 5 3,3% 3,3% 4,0% 

Secundaria 64 42,4% 42,4% 46,4% 

Superior 81 53,6% 53,6% 100,0% 

Total 151 100,0% 100,0%  
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Figura 3 

Distribución de la muestra según grado de instrucción  

 

INTERPRETACIÓN: 

Como de observa en la tabla 8 y figura 3; el 53.6% de la muestra tienen el grado académico 

superior, sin embargo, muchos de ellos sin culminar; seguido de ello está el 42.4% con 

secundaria completa; y, en menor proporción el 3.3% sólo primaria y el 0.7% sin instrucción.  

Tabla 9 

Distribución de la muestra según estado civil  

ESTADO CIVIL 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Soltero 5 3,3% 3,3% 3,3% 

Casado 3 2,0% 2,0% 5,3% 

Conviviente 101 66,9% 66,9% 72,2% 

Divorciado 2 1,3% 1,3% 73,5% 

Viudo 40 26,5% 26,5% 100,0% 

Total 151 100,0% 100,0%  
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Figura 4 

Distribución de la muestra según estado civil  

 

INTERPRETACIÓN: 

Como de observa en la tabla 9 y figura 4; 101 personas que representan el 66.9% son 

convivientes; 40 personas que representan el 26.5% son viudos. En menor proporción, sólo el 

3.3 % son solteros, el 2 % casados y el 1.3% son divorciados.  

5.1.2. Variable 1: Formalización de comercio ambulatorio  

Tabla 10 

Formalización de comercio ambulatorio 

FORMALIZACION DE COMERCIO A. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Malo 2 1,3% 1,3% 1,3% 

Regular 146 96,7% 96,7% 98,0% 

Bueno 3 2,0% 2,0% 100,0% 

Total 151 100,0% 100,0%  
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Figura 5 

Formalización de comercio ambulatorio 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se logra advertir en la tabla 10 y figura 5; sobre la variable formalización del comercio 

ambulatorio; los comerciantes perciben mayoritariamente (96.7%) que es regular, 2 personas 

(1.3%) consideran que es malo y 3 personas (2%) perciben que es bueno.  

 

Tabla 11 

Dimensión 1: Documentación 

DOCUMENTACIÓN  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regular 73 48,3% 48,3% 48,3% 

Bueno 78 51,7% 51,7% 100,0% 

Total 151 100,0% 100,0%  
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Figura 6 

Dimensión 1: Documentación 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se logra advertir en la tabla 11 y figura 6; la percepción sobre la dimensión documentación 

para la formalización de comercio ambulatorio el 51.66% consideran que es bueno debido a 

que los requisitos no son complicados; mientras que el 48.34% lo perciben como regular.  

Tabla 12 

Dimensión 2: Organización 

ORGANIZACIÓN 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Malo 19 12,6% 12,6% 12,6% 

Regular 118 78,1% 78,1% 90,7% 

Bueno 14 9,3% 9,3% 100,0% 

Total 151 100,0% 100,0%  
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Figura 7 

Dimensión 2: Organización 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se logra advertir en la tabla 12 y figura 7; sobre la dimensión organización que ejecuta la 

Municipalidad Provincial de Huancayo; los comerciantes ambulantes encuestados 

manifestaron predominantemente (78.15%) es regular; para el 12.58% es malo; mientras que 

el 9.27% considera que es bueno.  

Tabla 13 

Dimensión 3: Financiamiento 

FINANCIAMIENTO 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Malo 39 25,8% 25,8% 25,8% 

Regular 107 70,9% 70,9% 96,7% 

Bueno 5 3,3% 3,3% 100,0% 

Total 151 100,0% 100,0%  
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Figura 8 

Dimensión 3: Financiamiento 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se logra advertir en la tabla 13 y figura 8 que, respecto a la dimensión financiamiento; 107 

personas que representan el 70% considera que es regular; 39 personas que representan el 

25.83% es malo y sólo 5 personas que representan el 3.31% considera que es bueno.  

5.1.3. Variable 2: Planeamiento Estratégico 

Tabla 14 

Planeamiento Estratégico 

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Malo 6 4,0% 4,0% 4,0% 

Regular 142 94,0% 94,0% 98,0% 

Bueno 3 2,0% 2,0% 100,0% 

Total 151 100,0% 100,0%  
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Figura 9 

Planeamiento Estratégico 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se logra advertir en la tabla 14 y figura 9 que, sobre la variable planeamiento estratégico que 

ejecuta la Municipalidad Provincial de Huancayo; la muestra considera predominantemente 

(94.04%) que es regular; el 3.97% indica que es malo y sólo el 1.99% precisa que es bueno.  

Tabla 15 

Dimensión 1: Formulación 

FORMULACIÓN 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Malo 20 13,2% 13,2% 13,2% 

Regular 123 81,5% 81,5% 94,7% 

Bueno 8 5,3% 5,3% 100,0% 

Total 151 100,0% 100,0%  
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Figura 10 

Dimensión 1: Formulación 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se logra advertir en la tabla 15 y figura 10 que, sobre la primera dimensión “Formulación”; el 

81.46% indican que es regular, el 13.25% consideran que es malo y, solo el 5.30% es bueno. 

Tabla 16 

Dimensión 2: Implementación 

IMPLEMENTACIÓN (Agrupada) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Malo 23 15,2% 15,2% 15,2% 

Regular 115 76,2% 76,2% 91,4% 

Bueno 13 8,6% 8,6% 100,0% 

Total 151 100,0% 100,0%  
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Figura 11 

Dimensión 2: Implementación 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se logra advertir en la tabla 16 y figura 11 que, sobre la dimensión “implementación” del 

planeamiento estratégico por parte de la Municipalidad Provincial de Huancayo; el 76.16% 

indica que es regular; el 15.23% precisan que es malo y el 8.61% consideran que es bueno.  

Tabla 17 

Dimensión 3: Control 

CONTROL 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Malo 14 9,3% 9,3% 9,3% 

Regular 106 70,2% 70,2% 79,5% 

Bueno 31 20,5% 20,5% 100,0% 

Total 151 100,0% 100,0%  
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Figura 12 

Dimensión 3: Control 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se logra advertir en la tabla 17 y figura 12 que, sobre la dimensión “control” en el planeamiento 

estratégico que ejecuta la Municipalidad Provincial de Huancayo; la muestra manifiesta que, 

el 70.50% indica que es regular, el 20.53% que es bueno y el 9.27% es malo.  

5.2. Contrastación de hipótesis 

5.2.1. Prueba de hipótesis general 

Paso 1: Definir la hipótesis estadística H0 y H1 

H0: La Formalización del comercio ambulatorio no se relaciona significativamente 

con el planeamiento estratégico en la gerencia de promoción económica y turismo de la 

Municipalidad Provincial de Huancayo – 2021. 
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H1: La Formalización del comercio ambulatorio se relaciona significativamente con 

el planeamiento estratégico en la gerencia de promoción económica y turismo de la 

Municipalidad Provincial de Huancayo – 2021. 

Paso 2: Nivel de significancia 

La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Paso 3: Estadístico de prueba 

Para la correlación de variables, se estableció a través del estadístico rho Spearman. 

Paso 4: Lectura del P valor  

 P valor <0.05: Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna 

 P valor >0.05: Se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna 

Paso 5: Decisión estadística 

Para establecer la decisión estadística a la que arribará se tomó en consideración la 

siguiente tabla:  

Tabla 18 

Correlación entre formalización de comercio ambulatorio y planeamiento estratégico 

Correlaciones 

 

Formalización de 

comercio 

ambulatorio. 

Planeamiento 

estratégico 

Rho de 

Spearman 

Formalización de 

comercio 

ambulatorio 

Coeficiente de correlación 1,000 ,510** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 151 151 

Planeamiento 

estratégico 

Coeficiente de correlación ,510** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 151 151 
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**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Paso 6: Conclusión estadística 

De los resultados obtenidos en la tabla anterior se logra advertir que el coeficiente de 

correlación Rho Spearman fue = 0,510, indicando que la relación entre formalización de 

comercio ambulatorio y planeamiento estratégico fue una correlación positiva moderada 

y, dado el valor P-valor = 0,000 (grado de significación estadística) menor que α = 0,05 se 

RECHAZA la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; es decir, se concluye que, la 

formalización del comercio ambulatorio se relaciona significativamente con el 

planeamiento estratégico en la gerencia de promoción económica y turismo de la 

Municipalidad Provincial de Huancayo – 2021. 

5.2.2. Prueba de hipótesis especifica 1 

Paso 1: Definir la hipótesis estadística H0 y H1 

H0: No existe relación significativa entre la formalización de comercio ambulatorio 

y planeamiento estratégico en la gerencia de promoción económica y turismo de la 

Municipalidad Provincial de Huancayo – 2021. 

H1: Existe relación significativa entre la formalización de comercio ambulatorio y 

planeamiento estratégico en la gerencia de promoción económica y turismo de la 

Municipalidad Provincial de Huancayo – 2021. 

Paso 2: Nivel de significancia 

La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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Paso 3: Estadístico de prueba 

Para la correlación de variables, se estableció a través del estadístico rho Spearman. 

Paso 4: Lectura del P valor  

 P valor <0.05: Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna 

 P valor >0.05: Se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna 

Paso 5: Decisión estadística 

Para establecer la decisión estadística a la que arribará se tomó en consideración la 

siguiente tabla:  

Tabla 19 

Correlación entre formalización de comercio ambulatorio y formulación  

Correlaciones 

 

Formalización 

de comercio 

ambulatorio Formulación 

Rho de 

Spearman 

Formalización de 

comercio ambulatorio 

Coeficiente de correlación 1,000 ,335** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 151 151 

Formulación Coeficiente de correlación ,335** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 151 151 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Paso 6: Conclusión estadística 

De los resultados obtenidos en la tabla anterior se logra advertir que el coeficiente de 

correlación Rho Spearman fue = 0,335, indicando que la relación entre formalización de 

comercio ambulatorio y  formulación de planeamiento estratégico fue una correlación 

positiva moderada y, dado el valor P-valor = 0,000 (grado de significación estadística) 
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menor que α = 0,05 se RECHAZA la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; es 

decir, se concluye que, existe relación significativa entre la formalización de comercio 

ambulatorio y la formulación del planeamiento estratégico en la gerencia de promoción 

económica y turismo de la Municipalidad Provincial de Huancayo – 2021. 

5.2.3. Prueba de hipótesis especifica 2 

Paso 1: Definir la hipótesis estadística H0 y H1 

H0: No existe relación significativa entre la formalización del comercio ambulatorio 

y la implementación de la planificación estratégica en la Gerencia de Promoción 

Económica y Turismo de la Municipalidad Provincial de Huancayo – 2021. 

H1: Existe relación significativa entre la formalización del comercio ambulatorio y la 

implementación de la planificación estratégica en la Gerencia de Promoción Económica y 

Turismo de la Municipalidad Provincial de Huancayo – 2021. 

Paso 2: Nivel de significancia 

La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Paso 3: Estadístico de prueba 

Para la correlación de variables, se estableció a través del estadístico rho Spearman. 

Paso 4: Lectura del P valor  

 P valor <0.05: Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna 

 P valor >0.05: Se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna 
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Paso 5: Decisión estadística 

Para establecer la decisión estadística a la que arribará se tomó en consideración la 

siguiente tabla: 

Tabla 20 

Correlación entre formalización de comercio ambulatorio e implementación   

Correlaciones 

 

Formalización de 

comercio 

ambulatorio Implementación 

Rho de 

Spearman 

Formalización de 

comercio 

ambulatorio 

Coeficiente de correlación 1,000 ,365** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 151 151 

Implementación Coeficiente de correlación ,365** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 151 151 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Paso 6: Conclusión estadística 

De los resultados obtenidos en la tabla anterior se logra advertir que el coeficiente de 

correlación Rho Spearman fue = 0,365, indicando que la relación entre formalización de 

comercio ambulatorio y la implementación de planeamiento estratégico fue una 

correlación positiva moderada y, dado el valor P-valor = 0,000 (grado de significación 

estadística) menor que α = 0,05 se RECHAZA la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna; es decir, se concluye que, existe relación significativa entre la formalización del 

comercio ambulatorio y la implementación de la planificación estratégica en la Gerencia 

de Promoción Económica y Turismo de la Municipalidad Provincial de Huancayo – 2021.  
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5.2.4. Prueba de hipótesis especifica 3 

Paso 1: Definir la hipótesis estadística H0 y H1 

H0: No existe relación significativa entre la formalización del comercio ambulatorio 

y el control de la planificación estratégica la Gerencia de Promoción Económica y Turismo 

de la Municipalidad Provincial de Huancayo – 2021. 

H1: Existe relación significativa entre la formalización del comercio ambulatorio y el 

control de la planificación estratégica la Gerencia de Promoción Económica y Turismo de 

la Municipalidad Provincial de Huancayo – 2021. 

Paso 2: Nivel de significancia 

La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Paso 3: Estadístico de prueba 

Para la correlación de variables, se estableció a través del estadístico rho Spearman. 

Paso 4: Lectura del P valor  

 P valor <0.05: Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna 

 P valor >0.05: Se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna 

Paso 5: Decisión estadística 

Para establecer la decisión estadística a la que arribará se tomó en consideración la 

siguiente tabla:  
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Tabla 21 

Correlación entre formalización de comercio ambulatorio y control 

Correlaciones 

 

Formalización 

de comercio 

ambulatorio. Control 

Rho de Spearman Formalización de 

comercio ambulatorio 

Coeficiente de correlación 1,000 ,407** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 151 151 

Control Coeficiente de correlación ,407** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 151 151 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Paso 6: Conclusión estadística 

De los resultados obtenidos en la tabla anterior se logra advertir que el coeficiente de 

correlación Rho Spearman fue = 0,407, indicando que la relación entre formalización de 

comercio ambulatorio y control de planeamiento estratégico fue una correlación positiva 

moderada y, dado el valor P-valor = 0,000 (grado de significación estadística) menor que 

α = 0,05 se RECHAZA la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; es decir, se 

concluye que, existe relación significativa entre la formalización del comercio ambulatorio 

y el control de la planificación estratégica la Gerencia de Promoción Económica y Turismo 

de la Municipalidad Provincial de Huancayo – 2021. 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados de la presente investigación se contrastan a continuación con los antecedentes 

y bases teóricas a fin de ejecutar un análisis minucioso del estudio: 

Objetivo General: 

El objetivo general fue establecer la relación que existe entre la formalización del comercio 

ambulatorio y el planeamiento estratégico en la gerencia de promoción económica y turismo 

de la Municipalidad Provincial de Huancayo – 2021; los resultados demostraron que la 

formalización del comercio ambulatorio se relaciona significativamente P-valor = 0,000 (grado 

de significación estadística) con el planeamiento estratégico en la gerencia de promoción 

económica y turismo de la Municipalidad Provincial de Huancayo – 2021; así mismo esta 

relación es directa y moderada, ya que el coeficiente de correlación Rho Spearman fue = 0,510. 

Sobre estos resultados, antecedentes como Ramírez (2019) que analizó la relación entre gestión 

estratégica municipal y el comercio informal en la vía pública, obteniendo que existe relación 

significativa e inversa entre las variables, con un coeficiente de correlación de Rho Spearman 

=-.796; Rivera (2019) de igual forma encontró relación significativa, fuerte, directa y 

proporcional entre planificación estratégica institucional y su incidencia en la formalización 

del comercio ambulatorio, por lo que concluye indicando que en la medida que se mejora el 

planeamiento estratégico también lo hace la formalización de comercio ambulatorio, lo mismo 

ocurre en la relación con las dimensiones; Baque (2019) en su estudio halla una relación 

significativa entre la gestión estratégica y comercio ambulatorio en una municipalidad con un 

coeficiente de correlación de 0,852** y significancia bilateral de 0.000;  Melgar y Salazar 

(2019) halló relación significativa =0.000 entre formalización y comercio ambulatorio con un 

coeficiente de 0.689 es decir la relación fue positivamente media; también, Salazar y Vargas 

(2018) de forma similar analizan el comercio informal de los vendedores ambulantes y la 
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evasión de impuestos hallando relación entre variables de modo que el comercio ambulatorio 

informal se relaciona con que no paguen sus impuestos que la municipalidad establece por uso 

de suelo público. Velasquez (2017) así mismo, hallo relación entre Gestión estratégica y 

comercio ambulatorio en una municipalidad con una significancia = 0.001 lo que quiere decir 

que, existe relación significativa y coeficiente de correlación de 0.267 es decir relación 

moderada. 

Objetivos específicos 

Respecto a los objetivos específicos de la investigación; se logró demostrar en todos los casos 

que; existe relación significativa entre la formalización del comercio ambulatorio y todas las 

dimensiones de planeamiento estratégico (formulación, implementación y control), para todos 

con un nivel de significancia de 0.000 y con coeficiente de correlación rho de Spearman de 

0,335 – 0,365 – 0,407 respectivamente. Estudios hallaron resultados similares; tal como 

Velasquez (2017), Baque (2019), Rivera (2019), y Ramírez (2019). Algunos otros, como que 

precisaron la problemática de la formalización del  comercio ambulatorio; Alfonso y De la Flor 

(2020) precisa que, el comercio informal ambulatorio resulta ser una problemática compleja 

donde es imprescindible escuchar las opiniones y expectativas de los comerciantes; Salazar y 

Vargas (2018) indica que, el desempleo fue el principal factor que los llevo a ejercer el 

comercio ambulatorio, el 100% de los comerciantes no pagan impuestos principalmente por 

desconocimiento (48%) seguido a que consideran que los impuestos son elevados (33%); no 

obstante, el 52% precisa que es importante formalizarse por lo pueden estar dispuestos hacerlo. 

Pizán (2018) hallo que, el 50% de los comerciantes ambulantes tenía un nivel educativo bajo 

con solo primaria, es decir el factor cultural incide en la formalización de ambulantes. No 

obstante, aquí se encontró una diferencia significativa con la presente investigación, debido a 

que el 53.6% se hallaban con nivel educativo superior, aunque no haya sido culminado. 
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Acevedo (2017), los comerciantes informales son quienes conducen el sector desde la 

perspectiva de economía informal, social y relacional; los mismos que construyen lazos de 

amistad, cordialidad y camaradería, virtudes que facilita la actividad económica informal. 

Martínez et al. (2017); descubrió que más de dos tercios de los vendedores eran jefes de hogar, 

lo que demuestra que la venta ambulante es la parte central de la economía doméstica de un 

hogar. Finalmente, Mazhambe (2017) mostró que el 86,6% de los vendedores ambulantes 

dependía por completo de la venta ambulante como fuente de ingresos. Además, las principales 

razones de la venta ambulante eran la falta de oportunidades de empleo alternativas para 

garantizar la seguridad alimentaria de los hogares y complementar los ingresos de otras 

actividades. 

A nivel teórico; se sabe que, aplicar el planeamiento estratégico en las organizaciones del sector 

público no es tan fácil como podría parecer (Joyce 2015). Cabe señalar que el valor del 

planeamiento estratégico y su uso por parte del sector público en particular ha sido cuestionado 

por varios autores (Bianchi y Tomaselli, 2015). Otros autores críticos sostienen que en el 

entorno competitivo y acelerado de hoy en día, un proceso de planeamiento estratégico es 

limitado, demasiado costoso y requiere mucho tiempo y no necesariamente produce estrategias 

que generen los resultados requeridos (Fairholm y Card, 2009). Por lo que, el planeamiento 

estratégico asegurará resultados positivos y crecimiento a largo plazo y mantendrá la ventaja 

competitiva y la rentabilidad. De esta manera, algunos modelos teóricos explican porque se 

debe usar el planeamiento estratégico de manera eficiente para la formalización del comercio 

ambulatorio; una de ellas el modelo básico que tal como indica Ansoff (1991) debe ejecutarse 

desde el establecimiento de objetivos, análisis del entorno interno, análisis del entorno externo, 

evaluación y operacionalización; mientras que el modelo HAX que a juicio de Ofori y Atiogbe 

(2012) exhibe los tres niveles de estrategia que tiene una organización, cualquiera que sea su 

estructura: nivel corporativo, nivel empresarial y nivel funcional. Por último, el modelo 
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dinámico propone que se debe tomar en cuenta tres temas principales: la perspectiva del 

proceso en la implementación de la estrategia, una visión de emergencia y la alineación 

conjunta de la organización con su entorno; modelo que debiera considerarse para mejorar el 

planeamiento estratégico existente y se condiga los objetivos trazados.  

 

  



94 
 

CONCLUSIONES 

 Luego de la contrastación de hipótesis, se logró demostrar que la formalización del 

comercio ambulatorio se relaciona significativamente con el planeamiento estratégico 

en la gerencia de promoción económica y turismo de la Municipalidad Provincial de 

Huancayo – 2021; el coeficiente de correlación Rho Spearman fue = 0,510, indicando 

que la relación fue una correlación positiva moderada y, dado el valor P-valor = 0,000 

(grado de significación estadística) menor que α = 0,05 se RECHAZA la hipótesis nula 

y se acepta la hipótesis alterna. Es decir, de mejorar el planeamiento estratégico también 

se incrementa la formalización del comercio ambulatorio. 

 Sobre el primer objetivo específico, se concluye que con un coeficiente de correlación 

Rho Spearman fue = 0,335, indicando que la relación entre formalización de comercio 

ambulatorio y  formulación de planeamiento estratégico fue una correlación positiva 

moderada y, dado el valor P-valor = 0,000 (grado de significación estadística) menor 

que α = 0,05 se RECHAZA la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; es decir, 

de mejorar la fase de formulación de planeamiento estratégico también lo hará se forma 

moderada con la formalización del comercio ambulatorio.  

 Sobre la segunda hipótesis específica, se halló el coeficiente de correlación Rho 

Spearman fue = 0,365, indicando que la relación entre formalización de comercio 

ambulatorio y planeamiento estratégico fue una correlación positiva moderada y, dado 

el valor P-valor = 0,000 (grado de significación estadística) menor que α = 0,05 se 

RECHAZA la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

 Finalmente, sobre el tercer objetivo específico; se concluye que, existe relación 

significativa entre la formalización del comercio ambulatorio y el control de la 
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planificación estratégica la Gerencia de Promoción Económica y Turismo de la 

Municipalidad Provincial de Huancayo – 2021; con un coeficiente de correlación Rho 

Spearman fue = 0,407 lo que se traduce en una relación directa y moderada. De 

controlarse correctamente el planeamiento estratégico también mejora la formalización 

del comercio ambulatorio.  
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda la publicación de los resultados a fin de tomar decisiones respecto a la 

planificación estratégica que elabora la Municipalidad Provincial de Huancayo y la 

Gerencia de economía y turismo de la misma y de esta manera mejorar la cantidad de 

comerciantes ambulantes formalizados.  

 Se recomienda la actualización y adiestramiento profesional de los miembros de la 

Gerencia de Economía y turismo de la Municipalidad Provincial de Huancayo, a fin 

que se ejecute correctamente el planeamiento estratégico dirigido a la formalización de 

los comerciantes ambulantes.  

 Se propone para futuras investigaciones acrecentar métodos investigativos y obtener 

resultado actualizados y ampliar la población para publicaciones del fenómeno de 

estudio. 

 Se recomienda a futuros investigados que tomen la presente como antecedente 

científico tener cautela con las consecuencias de no emplear los resultados 

educadamente debido a la necesidad de formalizar a los comerciantes ambulantes. 

 Se recomienda llevar a otro nivel los resultados obtenidos y precisar estrategias de 

intervención. 
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Matriz de consistencia 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

Problema general 

¿Cuál es la relación que 

existe entre la 

formalización del 

comercio ambulatorio y el 

planeamiento estratégico 

en la gerencia de 

promoción económica y 

turismo de la 

Municipalidad Provincial 

de Huancayo – 2021? 

Problema Especifico 1 

¿Cuál es la relación entre la 

formalización del comercio 

ambulatorio y la 

formulación de la 

planificación estratégica en 

la gerencia de promoción 

económica y turismo de la 

Municipalidad Provincial 

de Huancayo – 2021? 

 

Problema Especifico 2 

¿Cuál es la relación entre la 

formalización del comercio 

ambulatorio y la 

implementación de la 

planificación estratégica en 

Objetivo general 

Establecer la relación que 

existe entre la 

formalización del 

comercio ambulatorio y el 

planeamiento estratégico 

en la gerencia de 

promoción económica y 

turismo de la 

Municipalidad Provincial 

de Huancayo – 2021 

 

Objetivo Especifico 1 

Establecer la relación que 

existe entre la 

formalización de comercio 

ambulatorio y 

planeamiento estratégico 

en la gerencia de 

promoción económica y 

turismo de la 

Municipalidad Provincial 

de Huancayo – 2021. 

 

Objetivo Especifico 2 

Establecer la relación entre 

la formalización del 

comercio ambulatorio y la 

Hipótesis general 

La Formalización del 

comercio ambulatorio se 

relaciona 

significativamente con el 

planeamiento estratégico 

en la gerencia de 

promoción económica y 

turismo de la 

Municipalidad Provincial 

de Huancayo – 2021 

 

Hipótesis Especifica 1 

Existe relación 

significativa entre la 

formalización de comercio 

ambulatorio y la 

formulación del 

planeamiento estratégico 

en la gerencia de 

promoción económica y 

turismo de la 

Municipalidad Provincial 

de Huancayo – 2021 

 

Hipótesis Especifica 2 

Existe relación 

significativa entre la 

formalización del 

Variables:  

V1: Planificación 

estratégica 

Dimensiones:  

D1: Formulación de la 

planificación estratégica.  

D2: Implementación de la 

planificación estratégica 

D3: Control de planificación 

estratégica 

 

V2: Formalización de 

comercio ambulatorio 

 

Dimensiones:  

D1: Documentación 

D2: Organización  

D3: Financiamiento  

 

Método General:  

Método científico  

Método específico: 

Método inductivo- deductivo y, 

hipotético deductivo 

Tipo: básica 

Nivel: descriptivo -correlacional  

Diseño: no experimental de corte 

transversal – Correlacional  

 

Donde:  

M: La muestra 

X: Formalización de comercio 

ambulatorio 

Y: Planeamiento estratégico   
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la Gerencia de Promoción 

Económica y Turismo de la 

Municipalidad Provincial 

de Huancayo – 2021? 

Problema Especifico 3 

¿Cuál es la relación entre la 

formalización del comercio 

ambulatorio y el control de 

la planificación estratégica 

la Gerencia de Promoción 

Económica y Turismo de la 

Municipalidad Provincial 

de Huancayo – 2021? 

 

implementación de la 

planificación estratégica 

en la Gerencia de 

Promoción Económica y 

Turismo de la 

Municipalidad Provincial 

de Huancayo – 2021 

 

Objetivo Especifico 3 

Establecer la relación entre 

la formalización del 

comercio ambulatorio y el 

control de la planificación 

estratégica la Gerencia de 

Promoción Económica y 

Turismo de la 

Municipalidad Provincial 

de Huancayo – 2021 

 

 

 

comercio ambulatorio y la 

implementación de la 

planificación estratégica 

en la Gerencia de 

Promoción Económica y 

Turismo de la 

Municipalidad Provincial 

de Huancayo – 2021. 

 

Hipótesis Especifica 3 

Existe relación 

significativa entre la 

formalización del 

comercio ambulatorio y el 

control de la planificación 

estratégica la Gerencia de 

Promoción Económica y 

Turismo de la 

Municipalidad Provincial 

de Huancayo – 2021 

 

 

 

r: Relación de variables 

 

Técnica: La encuesta 

Instrumento: 

Cuestionario de la Planificación 

Estratégica Institucional y el 

Cuestionario de Formalización del 

Comercio Ambulatorio por Rivera 

(2019). (Adaptado) 

Población y muestra: 

Población: La población de estudio 

está constituida por todos los 

ambulantes empadronados por la 

Municipalidad Provincial de 

Huancayo, los mismo que son 249 

hasta agosto de 2021. 

Muestra: A partir de muestreo 

probabilístico para muestras finitas 

la muestra será 151 personas. 
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Matriz de operacionalización de las variables 

Variable Definición Dimensiones Indicadores Ítems Valores 

 

 

 

 

 

 

 

 

V1 

Formalización  

Comercio 

Ambulatorio 

Definición Conceptual 

 

Proceso de transición de la 

informalidad a su 

representatividad legal temporal 

o permanente; implica la 

aplicación de políticas 

municipales, así como la 

aplicabilidad de las mismas. 

(Rivera, 2019) 
 

Definición Operacional 

 

A través de 3 dimensiones 

(Documentación, organización y 

financiamiento) se evalúa la 

efectividad de del proceso de 

formalización. 

 

Documentación 

Proceso de 

tramitación 

Del 1 al 3 1=Muy desconocido 

2=Desconocido  

3=Ni desconocido ni 

conocido 4=Conocido 

5=Muy conocido 

Disposiciones 

vigentes 

Del 4 a 6 

Reglamentación 

vigente  

Del 7 a 9 

Capacitación 

brindada y /o 

recibida 

Del 10 al 12 

 

Organización 

 

Ordenamiento 

público  

 

Del 13 a 15 

1=Muy desconocido 

2=Desconocido  

3=Ni desconocido ni 

conocido 4=Conocido 

5=Muy conocido 

 

 

Financiamiento 

Acuerdos vigentes Del 16 a 18  

1=Muy desconocido 

2=Desconocido 3=Ni 

desconocido ni conocido 

4=Conocido 

5=Muy conocido 

Aspectos contables Del 19 al 21 

Formalización Del 22 a 23 

Organización de los 

comerciantes 

informales 

24-25 
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Variable Definiciones Dimensiones Indicadores Ítems Valores 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V2 

 

Planeamiento 

Estratégico 

Definición Conceptual 

 

Wheelen y Hunger (2012) 

citado por Rivera (2019) precisa 

que es la capacidad institucional 

de prever y ejecutar acciones 

para el cumplimento de 

objetivos mediante el uso de 

estrategias. 

 

Definición Operacional 

 

El Planeamiento Estratégico se 

evaluó mediante las estrategias 

aplicadas que se han 

concomitantes con las normas 

vigentes. 

 
Formulación 

Análisis de la gestión Del 1 al 3  
 

1=Muy desconocido  

2=Desconocido 

3=Ni desconocido ni 

conocido 

4=Conocido 

5=Muy conocido 

 

Análsis FODA 
 

Del 4 a 6 

Valores de la 

Municipalidad 

Del 7 a 9 

Objetivos propuestos Del 10 al 12  

 

Implementaci

ón 

 

Políticas aplicadas 
 

Del 13 a 15 

 

 

Control 

Estrategias aplicadas Del 16 a 18 

Verificación de 

acciones 

Del 19 al 21  

 

Conformidad de las 

normas 

 

Del 22 a 24 

 

Complemento y 

adicionales 

Del 25 a 27 
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Matriz de operacionalización del instrumento 

Variable Dimensión Indicador Ítems Puntajes según 

respuesta 

Escala (Nivel de 

medición) 

F
o

rm
a

li
za

ci
ó

n
 d

e 
co

m
er

ci
o

 

a
m

b
u

la
to

ri
o
 

Documentación  

Proceso de tramitación Del 1 al 3 

1=Muy desconocido  

2=Desconocido 

3=Ni desconocido ni 

conocido 

4=Conocido 

5=Muy conocido 

Malo [25-58.3] 

puntos 

Regular <58.3-

91.63] puntos 

Bueno <91.63-

125] 

Disposiciones vigentes Del 4 a 6 

Reglamentación vigente  Del 7 a 9 

Capacitación brindada y /o recibida Del 10 al 12 

Organización  
Ordenamiento público 

 

Del 13 a 15 

Financiamiento  

Acuerdos vigentes Del 16 a 18 

Aspectos contables Del 19 al 21 

Formalización Del 22 a 23 

Organización de los comerciantes 

informales 

24-25 

P
la

n
if

ic
a

ci
ó

n
 e

st
ra

té
g

ic
a

 

Formulación  

Análisis de la gestión Del 1 al 3 

1=Muy desconocido  

2=Desconocido 

3=Ni desconocido ni 

conocido 

4=Conocido 

5=Muy conocido 

Malo [27-63] 

puntos. 

Regular <63-99] 

puntos 

Bueno <99-135] 

puntos 

Análsis FODA Del 4 a 6 

Valores de la Municipalidad Del 7 a 9 

Objetivos propuestos Del 10 al 12 

Implementación  
Políticas aplicadas 

Del 13 a 15 

Control  

Estrategias aplicadas Del 16 a 18 

Verificación de acciones Del 19 al 21 

Conformidad de las normas Del 22 a 24 

Complemento y adicionales Del 25 a 27 

  



115 
 

Instrumento de investigación  

 

CUESTIONARIO DE FORMALIZACIÓN DE COMERCIO AMBULATORIO 

DATOS GENERALES: 

EDAD GÉNERO  

 M F 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN  ESTADO CIVIL  

Sin instrucción Primaria Soltero Casado 

Secundaria Superior Conviviente Divorciado 

Viudo 

 

PRESENTACIÓN: Estimado colaborador agradecemos su participación de antemano, 

esperando a sí mismo nos pueda brindar su apoyo respondiendo con sinceridad y veracidad el 

siguiente cuestionario que tiene por finalidad recoger la información sobre: la 

FORMALIZACIÓN DEL COMERCIO AMBULATORIO. No existen respuestas 

correctas o incorrectas, sino una apreciación personal. Utilice el tiempo necesario. La encuesta 

es individual.  

INDICACIÓN:  Marcar una (X) en el casillero que considere la respuesta según la 

siguiente premisa:  

 
Desconozco 

totalmente 

 

Desconozco 

Ni conozco ni 

desconozco 

 

Conozco 

 

Conozco 

totalmente 

1 2 3 4 5 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwip5sXkyo3iAhWizVkKHb60ArsQjRx6BAgBEAU&url=https://upla.edu.pe/wp-content/uploads/2017/10/INVESTIGACI%C3%93N-UPLA-REGLAMENTO-PDF.pdf&psig=AOvVaw3TnBHDy2OyCRcLOhDTAIWJ&ust=1557461590996913
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Ítems 

1 2 3 4 5 

DOCUMENTACIÓN      

Conoce los plazos para presentar documentación a la 

Municipalidad Provincial de Huancayo para la formalización de su 

negocio, como la presentación de una solicitud dirigida al alcalde. 

     

Conoce su giro y los trámites que debe seguir en la Municipalidad 

Provincial de Huancayo como la declaración jurada sobre la calidad de su 

producto y otros.   

     

Conoce qué es un documento de autorización temporal y cuánto 

dura. 

     

Conoce que solo puede usar un módulo con el respectivo depósito 

de residuos. 

     

Conoce que la autorización temporal no requiere de RUC.      

Conoce que entre los requisitos a presentar esta una fotografía, 

copia de DNI, croquis, carnet sanitario y ficha social. 

     

Conoce que luego de pasar por la evaluación del municipio debe 

realizar el pago según TUSNE de 32.00 soles mensuales. 

     

Conoce que la autorización temporal no es renovable 

automáticamente, por lo que debe solicitar una nueva evaluación 

ante la Gerencia de Promoción Económica y Turismo.  

     

ORGANIZACIÓN      

Conoce que la Municipalidad Provincial de Huancayo le debe dar 

orientaciones profesionales para su formalización a través de una 

sonorización temporal de uso de espacio público por un tiempo 

determinado. 

     

Conoce que la Municipalidad Provincial de Huancayo brinda 

capacitaciones para su formalización.  
     

Conoce que la Municipalidad Provincial de Huancayo a través de la 

Gerencia de Promoción Económica y Turismo le puede brindar apoyo 

formativo para iniciar su emprendimiento 

     

Conoce que la Municipalidad Provincial de Huancayo debe encargarse de 

brindar las condiciones para el desarrollo del comercio ambulatorio. 
     

Conoce que la Municipalidad Provincial de Huancayo le puede brindar 

información de cómo promocionar su negocio. 
     

Conoce que la Municipalidad Provincial de Huancayo a través de la 

Gerencia de Promoción Económica y Turismo debe tener en cuenta a las 

organizaciones de ambulantes en el desarrollo de la ciudad. 
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Conoce que la Municipalidad Provincial de Huancayo a través de la 

Gerencia de Promoción Económica y Turismo debe dar facilidades para 

la agrupación de comerciantes ambulantes a fin de tener representatividad. 

     

Conoce que la Municipalidad Provincial de Huancayo a través de la 

Gerencia de Promoción Económica y Turismo le debe dar oportunidad al 

diálogo para generar acuerdos y conciliaciones. 

     

Conoce que la Municipalidad Provincial de Huancayo debe formar una 

comisión tripartita (comerciantes ambulatorios, vecinos y Municipalidad) 

y elaborar un reglamento interno para poder que usted pueda trabajar 

tranquilamente. 

     

FINANCIAMIENTO      

Conoce que la Municipalidad Provincial de Huancayo a través de la 

Gerencia de Promoción Económica y Turismo puede brindar apoyo para 

educación financiera y contable. 

     

Conoce que la Municipalidad Provincial de Huancayo a través de la 

Gerencia de Promoción Económica y Turismo promueve en las 

organizaciones ya constituidas para que brinden apoyo para los 

comerciantes informales en caso de un desastre o robo. 

     

Conoce que la Municipalidad Provincial de Huancayo a través de la 

Gerencia de Promoción Económica y Turismo ha brindado apoyo para la 

formalización a los comerciantes ambulantes 

     

Conoce que la Municipalidad Provincial de Huancayo a través de la 

Gerencia de Promoción Económica y Turismo promueve facilidades de 

pago en sus contribuciones. 

     

Conoce si la Municipalidad Provincial de Huancayo a través de la 

Gerencia de Promoción Económica y Turismo ha brindado facilidades 

para aquellos ambulantes organizados puedan ahorrar y tener así fondos 

económicos. 

     

Conoce que la Municipalidad Provincial de Huancayo a través de la 

Gerencia de Promoción Económica y Turismo ha brindado apoyo que los 

comerciantes informales puedan acceder a créditos. 

     

Conoce si la Municipalidad Provincial de Huancayo a través de la 

Gerencia de Promoción Económica y Turismo ha iniciado proyectos de 

inversión pública para formalizar a los comerciantes 

informales/ambulantes. 

     

Conoce si la Municipalidad Provincial de Huancayo a través de la 

Gerencia de Promoción Económica y Turismo ha brindado apoyo con 

asesoría económica a través de programas para los comerciantes 

informales /ambulantes.  
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CUESTIONARIO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

PRESENTACIÓN: Estimado colaborador agradecemos su participación de antemano, 

esperando a sí mismo nos pueda brindar su apoyo respondiendo con sinceridad y veracidad el 

siguiente cuestionario que tiene por finalidad recoger la información sobre: 

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO. No existen respuestas correctas o incorrectas, sino una 

apreciación personal. Utilice el tiempo necesario. La encuesta es individual.  

INDICACIÓN:  Marcar una (X) en el casillero que considere la respuesta según la 

siguiente premisa:  

 
Desconozco 

totalmente 

 

Desconozco 

Ni conozco ni 

desconozco 

 

Conozco 

 

Conozco 

totalmente 

1 2 3 4 5 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwip5sXkyo3iAhWizVkKHb60ArsQjRx6BAgBEAU&url=https://upla.edu.pe/wp-content/uploads/2017/10/INVESTIGACI%C3%93N-UPLA-REGLAMENTO-PDF.pdf&psig=AOvVaw3TnBHDy2OyCRcLOhDTAIWJ&ust=1557461590996913
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Ítems 

1 2 3 4 5 

FORMULACIÓN      

Conoce sí la Municipalidad Provincial de Huancayo hace 

respetar los giros establecidos en las autorizaciones. 

     

Conoce sí la Municipalidad Provincial de Huancayo hace 

respetar los las zonas seguras y de libre tránsito para que 

los comerciantes informales trabajen con tranquilidad. 

     

Conoce sí la Municipalidad Provincial de Huancayo 

considera la opinión de vecinos y los comerciantes 

informales para la solución de conflictos. 

     

Conoce que la Municipalidad Provincial de Huancayo 

cumple con los valores institucionales incluyendo en ellos 

la formalización de comerciantes informales. 

     

Conoce sí la Municipalidad Provincial de Huancayo logra 

identificar un FODA específico para el comercio 

ambulatorio. 

     

Conoce si la Municipalidad Provincial de Huancayo 

elabora estrategias para hacer respetar los espacios públicos 

con los comerciantes informales. 

     

Conoce que la Municipalidad Provincial de Huancayo 

garantiza el comercio ambulatorio. a través de sus normas. 

     

Conoce que la Municipalidad Provincial de Huancayo da 

asesoría técnica a los comerciantes informales. 

     

Conoce si la Municipalidad Provincial de Huancayo da 

capacitaciones y asistencia técnica para la formación 

empresarial. 

     

IMPLEMENTACIÓN      

Conoce si la Municipalidad Provincial de Huancayo 

mantiene los espacios públicos limpios instruyéndolo a 

usted sobre el tema. 

     

Conoce si la Municipalidad Provincial de Huancayo hace 

respetar las normas de urbanización para los comerciantes 

informales. 

     

Conoce sí que la Municipalidad Provincial de Huancayo 

realiza sensibilización para la formalización del comercio 

ambulatorio.  

     

Conoce sí la Municipalidad Provincial de Huancayo hace 

respetar los permisos brindados junto con los comerciantes 

informales. 

 

     

Conoce si la Municipalidad Provincial de Huancayo 

mantiene políticas de protección social a los comerciantes 

informales. 

 

     

Conoce si la Municipalidad Provincial de Huancayo 

cumple con los objetivos propuestos respecto al comercio 

informal en búsqueda de su bienestar económico.  

     

Conoce si la Municipalidad Provincial de Huancayo 

resuelve problemas sobre el comercio ambulatorio.  
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Gracias por su gentil colaboración 

 

 

  

Conoce si la Municipalidad Provincial de Huancayo 

publicita el empadronamiento de comerciantes informales. 

 

     

Conoce si la Municipalidad Provincial de Huancayo 

promueve la afiliación al SIS de los comerciantes 

ambulatorios.  

 

     

CONTROL      

Conoce si la Municipalidad Provincial de Huancayo 

cumple con su labor de fiscalización y retiro de 

comerciantes informales. 

     

Conoce si la Municipalidad Provincial de Huancayo 

cumple con su labor controlar la limpieza y orden de los 

comerciantes ambulantes.  

 

     

Conoce si la Municipalidad Provincial de Huancayo 

cumple con su labor controlar las zonas rígidas junto con 

comerciantes ambulantes.  

 

     

Conoce si la Municipalidad Provincial de Huancayo 

cumple con su labor controlar control de productos de los 

comerciantes ambulantes.  

 

     

Conoce si la Municipalidad Provincial de Huancayo 

cumple con su labor controlar los módulos de los 

comerciantes ambulantes.  

 

     

Conoce si la Municipalidad Provincial de Huancayo 

controla los permisos y autorizaciones de los comerciantes 

ambulantes.  

 

     

Conoce si la Municipalidad Provincial de Huancayo 

cumple con su labor de controlar el flujo peatonal y 

vehicular. 

 

     

Conoce si la Municipalidad cumple con su labor de 

controlar el horario de trabajo de los comerciantes 

ambulantes.  

 

     

Conoce si la Municipalidad cumple con su labor de 

controlar el aforo en las zonas autorizadas a los 

comerciantes ambulantes.  
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Constancia de aplicación 
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Confiabilidad de instrumento 

Cuestionario de Formalización de comercio ambulatorio 

Tabla 22 

Confiabilidad de Cuestionario de formalización de comercio ambulatorio 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 25 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 25 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas 

las variables del procedimiento. 

 

Tabla 23 

Estadística de fiabilidad de Cuestionario de formalización de comercio ambulatorio 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,878 25 

 

Tabla 24 

Confiabilidad por elemento de Cuestionario de formalización de comercio ambulatorio 

 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

Conoce los plazos para 

presentar documentación a la 

Municipalidad Provincial de 

Huancayo para la formalización 

de su negocio, como la 

presentación de una solicitud 

dirigida al alcalde. 

73,32 74,810 ,274 ,879 
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Conoce su giro y los trámites 

que debe seguir en la 

Municipalidad Provincial de 

Huancayo como la declaración 

jurada sobre la calidad de su 

producto y otros. 

72,84 77,557 ,151 ,880 

Conoce qué es un documento de 

autorización temporal y cuánto 

dura. 

72,72 78,877 ,024 ,882 

Conoce que solo puede usar un 

módulo con el respectivo 

depósito de residuos. 

72,84 75,640 ,420 ,875 

Conoce que la autorización 

temporal no requiere de RUC. 

73,00 68,750 ,640 ,867 

Conoce que entre los requisitos 

a presentar esta una fotografía, 

copia de DNI, croquis, carnet 

sanitario y ficha social. 

72,52 79,343 ,000 ,880 

Conoce que luego de pasar por 

la evaluación del municipio 

debe realizar el pago según 

TUPA de 32.00 soles 

mensuales. 

72,52 79,343 ,000 ,880 

Conoce que la autorización 

temporal no es renovable 

automáticamente, por lo que 

debe solicitar una nueva 

evaluación ante la Gerencia de 

Promoción Económica y 

Turismo. 

73,24 75,857 ,189 ,882 

Conoce que la Municipalidad 

Provincial de Huancayo le debe 

dar orientaciones profesionales 

para su formalización a través 

de una sonorización temporal 

de uso de espacio público por 

un tiempo determinado. 

72,84 76,807 ,195 ,879 

Conoce que la Municipalidad 

Provincial de Huancayo brinda 

capacitaciones para su 

formalización. 

73,56 75,423 ,265 ,879 
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Conoce que la Municipalidad 

Provincial de Huancayo a través 

de la Gerencia de Promoción 

Económica y Turismo le puede 

brindar apoyo formativo para 

iniciar su emprendimiento 

73,64 73,657 ,379 ,876 

Conoce que la Municipalidad 

Provincial de Huancayo debe 

encargarse de brindar las 

condiciones para el desarrollo 

del comercio ambulatorio. 

73,80 74,083 ,462 ,873 

Conoce que la Municipalidad 

Provincial de Huancayo le 

puede brindar información de 

cómo promocionar su negocio. 

73,76 73,023 ,519 ,872 

Conoce que la Municipalidad 

Provincial de Huancayo a través 

de la Gerencia de Promoción 

Económica y Turismo debe 

tener en cuenta a las 

organizaciones de ambulantes 

en el desarrollo de la ciudad. 

73,76 72,940 ,526 ,871 

Conoce que la Municipalidad 

Provincial de Huancayo a través 

de la Gerencia de Promoción 

Económica y Turismo debe dar 

facilidades para la agrupación 

de comerciantes ambulantes a 

fin de tener representatividad. 

73,60 69,333 ,573 ,870 

Conoce que la Municipalidad 

Provincial de Huancayo a través 

de la Gerencia de Promoción 

Económica y Turismo le debe 

dar oportunidad al diálogo para 

generar acuerdos y 

conciliaciones. 

73,72 69,210 ,697 ,866 
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Conoce que la Municipalidad 

Provincial de Huancayo debe 

formar una comisión tripartita 

(comerciantes ambulatorios, 

vecinos y Municipalidad) y 

elaborar un reglamento interno 

para poder que usted pueda 

trabajar tranquilamente. 

73,80 69,667 ,814 ,864 

Conoce que la Municipalidad 

Provincial de Huancayo a través 

de la Gerencia de Promoción 

Económica y Turismo puede 

brindar apoyo para educación 

financiera y contable. 

73,44 70,923 ,496 ,872 

Conoce que la Municipalidad 

Provincial de Huancayo a través 

de la Gerencia de Promoción 

Económica y Turismo 

promueve en las organizaciones 

ya constituidas para que brinden 

apoyo para los comerciantes 

informales en caso de un 

desastre o robo. 

73,60 70,250 ,669 ,867 

Conoce que la Municipalidad 

Provincial de Huancayo a través 

de la Gerencia de Promoción 

Económica y Turismo ha 

brindado apoyo para la 

formalización a los 

comerciantes ambulantes 

73,96 71,207 ,582 ,869 

Conoce que la Municipalidad 

Provincial de Huancayo a través 

de la Gerencia de Promoción 

Económica y Turismo 

promueve facilidades de pago 

en sus contribuciones. 

73,96 72,623 ,512 ,872 
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Conoce si la Municipalidad 

Provincial de Huancayo a través 

de la Gerencia de Promoción 

Económica y Turismo ha 

brindado facilidades para 

aquellos ambulantes 

organizados puedan ahorrar y 

tener así fondos económicos. 

73,96 71,707 ,501 ,872 

Conoce que la Municipalidad 

Provincial de Huancayo a través 

de la Gerencia de Promoción 

Económica y Turismo ha 

brindado apoyo que los 

comerciantes informales puedan 

acceder a créditos. 

74,04 72,790 ,496 ,872 

Conoce si la Municipalidad 

Provincial de Huancayo a través 

de la Gerencia de Promoción 

Económica y Turismo ha 

iniciado proyectos de inversión 

pública para formalizar a los 

comerciantes 

informales/ambulantes. 

74,04 72,373 ,589 ,870 

Conoce si la Municipalidad 

Provincial de Huancayo a través 

de la Gerencia de Promoción 

Económica y Turismo ha 

brindado apoyo con asesoría 

económica a través de 

programas para los 

comerciantes informales 

/ambulantes. 

74,00 71,167 ,636 ,868 
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Cuestionario de Planeamiento Estratégico 

Tabla 25 

Confiabilidad de Cuestionario de planeamiento estratégico 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 25 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 25 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas 

las variables del procedimiento. 

 

Tabla 26 

Estadístico de fiabilidad de Cuestionario de planeamiento estratégico 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

,893 

 

27 

 

Tabla 27 

Estadístico de fiabilidad por elemento de Cuestionario de planeamiento estratégico 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

Conoce sí la Municipalidad 

Provincial de Huancayo hace 

respetar los giros establecidos 

en las autorizaciones 

75,48 98,010 ,401 ,891 

Conoce sí la Municipalidad 

Provincial de Huancayo hace 

respetar los las zonas seguras 

y de libre tránsito para que los 

comerciantes informales 

trabajen con tranquilidad 

75,72 94,127 ,575 ,886 
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Conoce sí la Municipalidad 

Provincial de Huancayo 

considera la opinión de 

vecinos y los comerciantes 

informales para la solución de 

conflictos. 

75,68 94,393 ,669 ,885 

Conoce que la Municipalidad 

Provincial de Huancayo 

cumple con los valores 

institucionales incluyendo en 

ellos la formalización de 

comerciantes informales. 

75,76 95,107 ,576 ,887 

Conoce sí la Municipalidad 

Provincial de Huancayo logra 

identificar un FODA 

específico para el comercio 

ambulatorio. 

75,96 97,790 ,354 ,892 

Conoce si la Municipalidad 

Provincial de Huancayo 

elabora estrategias para hacer 

respetar los espacios públicos 

con los comerciantes 

informales. 

76,04 94,873 ,662 ,885 

Conoce que la Municipalidad 

Provincial de Huancayo 

garantiza el comercio 

ambulatorio. a través de sus 

normas 

75,88 97,693 ,402 ,891 

Conoce que la Municipalidad 

Provincial de Huancayo da 

asesoría técnica a los 

comerciantes informales. 

76,00 98,167 ,421 ,890 

Conoce si la Municipalidad 

Provincial de Huancayo da 

capacitaciones y asistencia 

técnica para la formación 

empresarial. 

75,96 99,040 ,405 ,890 

Conoce si la Municipalidad 

Provincial de Huancayo 

mantiene los espacios 

públicos limpios 

instruyéndolo a usted sobre el 

tema. 

75,48 98,760 ,349 ,892 
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Conoce si la Municipalidad 

Provincial de Huancayo hace 

respetar las normas de 

urbanización para los 

comerciantes informales. 

75,92 98,743 ,392 ,891 

Conoce sí que la 

Municipalidad Provincial de 

Huancayo realiza 

sensibilización para la 

formalización del comercio 

ambulatorio. 

75,88 101,443 ,224 ,894 

Conoce sí la Municipalidad 

Provincial de Huancayo hace 

respetar los permisos 

brindados junto con los 

comerciantes informales. 

76,12 101,443 ,271 ,893 

Conoce si la Municipalidad 

Provincial de Huancayo 

mantiene políticas de 

protección social a los 

comerciantes informales. 

76,00 99,750 ,389 ,891 

Conoce si la Municipalidad 

Provincial de Huancayo 

cumple con los objetivos 

propuestos respecto al 

comercio informal en 

búsqueda de su bienestar 

económico 

75,92 98,327 ,475 ,889 

Conoce si la Municipalidad 

Provincial de Huancayo 

resuelve problemas sobre el 

comercio ambulatorio. 

76,00 99,917 ,327 ,892 

Conoce si la Municipalidad 

Provincial de Huancayo 

publicita el empadronamiento 

de comerciantes informales. 

75,24 94,357 ,524 ,888 

Conoce si la Municipalidad 

Provincial de Huancayo 

promueve la afiliación al SIS 

de los comerciantes 

ambulatorios. 

76,24 97,273 ,379 ,892 
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Conoce si la Municipalidad 

Provincial de Huancayo 

cumple con su labor de 

fiscalización y retiro de 

comerciantes informales. 

75,20 100,750 ,186 ,896 

Conoce si la Municipalidad 

Provincial de Huancayo 

cumple con su labor controlar 

la limpieza y orden de los 

comerciantes ambulantes. 

75,68 94,310 ,544 ,887 

Conoce si la Municipalidad 

Provincial de Huancayo 

cumple con su labor controlar 

las zonas rígidas junto con 

comerciantes ambulantes. 

75,48 97,510 ,401 ,891 

Conoce si la Municipalidad 

Provincial de Huancayo 

cumple con su labor controlar 

control de productos de los 

comerciantes ambulantes. 

75,68 93,643 ,623 ,885 

Conoce si la Municipalidad 

Provincial de Huancayo 

cumple con su labor controlar 

los módulos de los 

comerciantes ambulantes. 

75,68 95,560 ,584 ,887 

Conoce si la Municipalidad 

Provincial de Huancayo 

controla los permisos y 

autorizaciones de los 

comerciantes ambulantes. 

75,52 97,343 ,462 ,889 

Conoce si la Municipalidad 

Provincial de Huancayo 

cumple con su labor de 

controlar el flujo peatonal y 

vehicular. 

75,44 95,007 ,652 ,885 

Conoce si la Municipalidad 

cumple con su labor de 

controlar el horario de trabajo 

de los comerciantes 

ambulantes. 

75,32 96,643 ,604 ,887 
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Conoce si la Municipalidad 

cumple con su labor de 

controlar el aforo en las zonas 

autorizadas a los comerciantes 

ambulantes. 

75,36 96,907 ,596 ,887 
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Validez del instrumento 

Cuestionario de formalización de comercio ambulatorio 
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Cuestionario de Planificación Estratégica Institucional 
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Data de procesamiento de datos 
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Consentimiento informado 
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Fotos de aplicación del instrumento 
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Padrón de comerciantes ambulantes de la ciudad de Huancayo 
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Constancia de culminación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


