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Resumen 

La presente tesis tiene como objetivo Analizar la relación entre la cultura tributaria 

y la formalización de los comerciantes del centro de abastos Sol Divino, 2022. Para 

ello fue necesario la aplicación de una metodología básica, correlacional y no 

experimental, con la aplicación de la técnica de encuesta con su instrumento 

cuestionario a 53 comerciantes del centro de abastos Sol Divino en Jaén. Los 

resultados indican que la dimensión conciencia tributaria está en un nivel medio, es 

decir, no han sido fortalecido con acciones de concientización de parte del estado 

o entidad fiscalizadora como la SUNAT. Además, la dimensión educación tributaria

muestra un nivel bajo, mostrando bajos niveles de acciones en la formación de 

valores en edades tempranas, conductas poco ciudadanas, buscando el beneficio 

personal y hábitos que se contraponen con los intereses nacionales, es decir, 

buscando el bien común. Las conclusiones indican que existe relación entre la 

cultura tributaria y la formalización de los comerciantes del centro de abastos Sol 

Divino, 2022 se tiene un R2, coeficiente de determinación, con un valor de 0.077, 

es decir, la formalización es explicada por la cultura tributaria en un 7.7%. 

Palabras Clave: cultura tributaria, formalización y comerciantes 
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Abstract 

The objective of this thesis is to analyze the relationship between the tax culture and 

the formalization of the merchants of the Sol Divino market center, 2022. This 

required the application of a basic, correlational and non-experimental methodology, 

with the application of the survey technique with its questionnaire instrument to 53 

merchants of the Sol Divino supply center in Jaén. The results indicate that the tax 

awareness dimension is at a medium level, i.e., it has not been strengthened with 

awareness-raising actions on the part of the state or tax authorities such as SUNAT. 

In addition, the tax education dimension shows a low level, showing low levels of 

actions in the formation of values at an early age, uncitizenlike behavior, seeking 

personal benefit and habits that are opposed to national interests, i.e., seeking the 

common good. The conclusions indicate that there is a relationship between tax 

culture and the formalization of the merchants of the Sol Divino supply center, 2022, 

with an R2, coefficient of determination, with a value of 0.077, that is, formalization 

is explained by tax culture in 7.7%. 

Keywords: tax culture, formalization and merchants. 
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I. INTRODUCCIÓN

Es innegable la relevancia de los ingresos por fuentes tributarios para el logro de 

las agendas establecidas en acuerdos internacionales, así mismo, el logro de los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) (Tablante & Antoniazzi, 2020). Para ello, 

las naciones requieren de más ingresos fiscales para asegurar el acceso a los 

servicios básicos, reducción de los altos niveles de vulnerabilidad y asegurar 

mejores condiciones en los mercados laborales (OECD et al., 2019; Ospino, 2019; 

Andrés, 2018; Liu et al., 2022; Reynales-Shigematsu et al., 2022). 

El fortalecimiento de los sistemas tributarios no solo se limita a aumentar los 

ingresos sino analizar su procedencia. Por ello, es importante el análisis de los 

diferentes tipos de ingresos tributarios (estructura tributaria) ya que son importantes 

para el potencial distributivo de las naciones a través de sus sistemas tributarios 

(Oecd et al., 2020; Brauer et al., 2022; Jain, 2020; Shakiba et al., 2022). Los 

impuestos tienen la particularidad de incidir en el comportamiento de las personas 

como reducir la dependencia de combustibles fósiles en el marco del cambio 

climático (Esbeile, 2020; B. T. Ramírez, 2019; Mehrotra & Goyal, 2020). 

La actual crisis ocasionada por la Covid-19 ha ocasionado una baja en la 

recaudación de impuestos considerando que los pequeños contribuyentes (micro y 

pequeñas empresas) siempre han sido una preocupación para las políticas 

tributarias (Morales et al., 2022; Montiel, 2021; Hogendoorn, 2022; Landrigan et al., 

2022). En latino américa, las micro y pequeñas empresas son el grueso de 

contribuyentes siendo en promedio del 60 al 96% dependiendo del país, sin 

embargo, su importancia en relación a la recaudación tributaria es reducida, del 0,1 

al 3,9% en latino américa (Moore & Kinch, 2021; Eisenberg-Guyot et al., 2022; Glied 

et al., 2022; Ssennyonjo et al., 2022). 

En particular, las economías de estos pequeños contribuyentes, en específico, de 

los comerciantes en centros de abastos o mercados, son de subsistencia, donde 
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se puede observar que la informalidad es un factor relevante y con características 

marcadas como: ausencia de cobertura de seguridad social y reducida capacidad 

de operación debido a sus bajos flujos de ingresos (Bulmer-Thomas, 2017; Liu et 

al., 2022). 

Ante esta situación, en la década de los setenta los gobiernos establecieron 

políticas tributarias que buscaron simplificar la declaración y pago de impuestos, 

sin lograr mejores resultados. En los noventa se intentaron políticas tributarias más 

integrales, las cuales incluyeron al impuesto a la renta y contribuciones sociales 

como salud, pensiones y otros, sin embargo, los resultados fueron poco alentadores 

tendiendo que a la informalidad como principal reto que cumplir (Guiñazú, 2021; 

Ribotta, 2021; Abdool Karim et al., 2023; Dai et al., 2022; Dieteren et al., 2022). 

El fenómeno de la informalidad erosiona la recaudación tributaria ya que reduce 

significativamente la base imponible para el cálculo del impuesto (Nations & United 

Nations, 2020; OECD et al., 2019). Por lo expuesto, la decisión de que toma una 

micro y pequeña empresa de formalizarse pasa por un análisis de costos y 

beneficios. Por un lado, las pequeñas empresas perciben la existencia de una 

barrera regulatoria costosa lo cual impide su formalización, y, por otro lado, la 

decisión de formalización pasa por un análisis de costos y beneficios de la 

formalidad (Barreix et al., 2018; OECD et al., 2019). 

En el Perú se han realizado diversas campañas para incentivar la cultura tributaria 

evasora en los contribuyentes, mediante la clausura temporal y definitivas de 

establecimientos que no emiten comprobantes de pago por su actividad económica. 

Por ello, es necesario promover el cumplimiento voluntario pago de impuestos (M. 

P. P. Ramírez & Gonsález, 2021; Rojas, 2021). 

Uno de los determinantes de la recaudación de impuestos es la cultura tributaria. 

Parte de esta cultura tributaria son las creencias y actitudes frente a temas de 
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tributación y observando las leyes (Neira-Galván, 2019; Oecd & OECD, 2021). Por 

lo expuesto, la cultura tributaria son conductas de un grupo humano frente a la 

obligación tributaria de pago de impuestos y tributos (Ávila, 2022). 

La evasión tributaria manifestado por los empresarios está relacionada con el 

vínculo con el Estado, siendo que los países desarrollados promueven un la cultura 

tributaria cuenta con dos aspectos relevantes, como son: el riesgo al control y 

sanción, y la satisfacción por el buen uso de los recursos tributarios recaudados 

(Pérez & Alberto, 2017). 

El gobierno peruano ha implementado estímulos a las inversiones con tasas de 

impuestos rebajadas y diferenciadas a través de regímenes de contribución 

orientados a estimular la recaudación tributaria a través de una presión tributaria de 

manera equitativa (Corredor, 2018; Peñarete, 2018). A pesar de la implementación 

de diferentes estrategias, la recaudación tributaria no ha sido la esperada en los 

últimos años, más aún enfrentado a una situación sanitaria adversa como la 

pandemia por la Covida-19 (Elizalde, 2020). 

Por lo expuesto, se describe la situación problemática de la gestión tributaria en la 

ciudad de Jaén, donde se cuenta con similares problemáticas en cuanto a las 

contribuciones realizadas por los micro y pequeños empresarios ya que se muestra 

señales de una baja recaudación, es decir, una baja educación tributaria. En el caso 

de mercados, Jaén cuenta con cinco mercados principales, de las cuales el centro 

de abastos Sol Divino ubicado en Av. La Colina S/N Sector la molina Jaén cuenta 

con los más altos niveles de informalidad, además cuenta con 100 puestos activos, 

los servicios básicos son adecuados como alumbrado eléctrico, abastecimiento de 

agua y alcantarillado. 

Habiendo descrito la problemática a nivel internacional donde se evidencia los 

esfuerzos por las naciones para incrementar la recaudación tributaria para impulsar 
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estrategias que alcancen a las ODS, así como, los bajos niveles de recaudación 

tributaria experimentado por el Perú a pesar de recortar las tasas del impuesto a la 

renta e implementar categorías tributarias de manera diferenciada en favor a las 

micro y medianas empresa. Estos resultados evidencian las deficiencias en los 

contribuyentes siendo una de las principales problemáticas. Por lo expuesto, la 

autora de la presente investigación se pregunta lo siguiente: ¿la cultura tributaria 

se relaciona con la formalización de los comerciantes del centro de abastos Sol 

Divino? ¿cómo es la relación entre la cultura tributaria y la formalización de los 

comerciantes del centro de abastos Sol Divino? 

El problema general fue: ¿Cómo la cultura tributaria se relaciona con la 

formalización de los comerciantes en el centro de abastos Sol Divino, 2022?, y los 

problemas específicos fueron: ¿Cuál es el nivel de cultura tributaria de los 

comerciantes del centro de abastos Sol Divino, 2022?, ¿Cuál es el nivel de 

formalización de los comerciantes del centro de abastos Sol Divino, 2022?, y, ¿Se 

relaciona la cultura tributaria con la formalización de los comerciantes en el centro 

de abastos Sol Divino, 2022? 

La presente investigación buscó analizar la relación entre la cultura tributaria, en 

cuanto a la conciencia y educación tributaria, y la formalización en los comerciantes 

del centro de abastos, con la finalidad de recomendar estrategias de carácter 

tributario para incentivar el pago de impuestos en un sector de contribuyentes 

alejados de la legalidad, limitando las posibilidades de acceso a créditos que 

apalanquen sus actividades comerciales e impulsen los indicadores de bienestar 

social. 

El documento será laborado siguiendo estrictamente el método científico, la cual 

guía los procedimientos en cada una de sus etapas de diseño y desarrollo de tesis. 

Además, se elaborarán instrumentos expuestos a un proceso de evaluación por 

juicio de expertos quienes emitirán su dictamen en cuanto a su validez 

metodológica y confiabilidad en sus resultados. Así mismo, se hará uso de técnicas 
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de estadística inferencial como el testeo de hipótesis para identificar la significancia 

de las correlaciones Rho Spearman, Pearson o Chi cuadrado (cual corresponda). 

Se profundizó en teorías, definiciones y conceptos sobre la cultura tributaria y el 

fenómeno social de la formalización en comerciantes con la finalidad de alcanzar 

una mejor comprensión de sus relaciones en cuanto a la educación y conciencia 

tributaria en los ciudadanos. A partir de este estudio se propondrá teorizar en esta 

notoria e importante relación para fundamentar las futuras recomendaciones a las 

que deberá llegar esta investigación. 

El objetivo general fue: Analizar la relación entre la cultura tributaria y la 

formalización de los comerciantes del centro de abastos Sol Divino, 2022. Los 

objetivos específicos fueron: Describir el nivel de cultura tributaria en los 

comerciantes del centro de abastos Sol Divino, 2022. Describir el nivel de 

formalización en los comerciantes del centro de abastos Sol Divino, 2022, y, 

determinar la relación de la cultura tributaria y la formalización de los comerciantes 

del centro de abastos Sol Divino, 2022. 

La hipótesis de la investigación fue: Existe relación significativa entre la cultura 

tributaria y la formalización de los comerciantes del centro de abastos Sol Divino, 

2022. 
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II. MARCO TEÓRICO

A nivel internacional, Ortíz (2020) en su tesis analizó el nivel de cultura tributaria

en los comerciantes del Cantón Eloy Alfaro, para lo cual fue necesario la

aplicación de un estudio cuanti-cualitativo, con un alcance descriptivo, en una

muestra de 101 comerciantes, a quienes se les aplicó una encuesta. Las

conclusiones indicaron que la medida correctiva en un plan de acción fortalece

la cultura tributaria de los comerciantes, la aplicación de capacitaciones en

temas relacionados a la tributación ayuda a la mejora en la inclusión financiera,

en la conciencia tributaria y minimizando la evasión fiscal.

La tesis presentada por Moreira (2018) determinó el impacto de la cultura 

tributaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, para lo cual fue 

necesario la aplicación de una investigación cuantitativa, con una encuesta 

aplicada a los miembros del mercado central. Las conclusiones indican que los 

socios no conocen sobre tributación, lo que ocasiona su incumplimiento de 

obligaciones como contribuyentes, por lo que es necesario la aplicación de un 

plan de capacitación para orientar en temas tributarios. 

A nivel nacional, Gamboa y Gonzales (2019) presentó en la investigación fue 

conocer la importancia de la cultura tributaria en la formalización de las mypes 

en el Perú, lo cual llevó a esta investigación por una metodología descriptiva y 

cuantitativa. Para alcanzar el objetivo descrito se implementó un estudio en la 

cual se implementó un revisión bibliográfica de diferentes autores, así como 

técnicas de análisis y síntesis. Las conclusiones a las que se llegaron fueron: 

La falta de cultura tributaria genera problemas como la evasión, elusión e 

informaldiad, además, la falta de educación tributaria genera falta éticas en las 

autoridades y en los contribuyentes. Por ello, el Estado está obligado a generar 

mayor educación tributaria para disminuir los niveles de informalidad. 

La investigaciòn realizada por Santos (2018) describió la cultura tributaria y la 

formalizaciòn de las mypes, para lo cual fue necesario aplicar una metodología 
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cuantitativa, descriptiva no experimental, con la selección de una muestra de 40 

trabajadores en empresas textiles de Gamarra. Las conclusiones a las que se 

llegaron fueron: la cultura tributaria es materia de relación con la formalización 

de las mypes de empresas comercializadoras de textiles en Gamarra. 

Finalmente, un mayor conocimiento de las obligaciones tributarias y una alta 

conciencia tributaria para la formalización de las mypes. 

 

A nivel local, la investigación realizada por Pérez (2019) determinó cómo influye 

la cultura tributaria en el proceso de formalización de los comerciantes, para lo 

cual fue necesario aplicar estratégias cualitativas de recolección de datos como 

son el análisis documental, siendo una investigación del tipo descriptiva y no 

experimental. En las conclusiones se mencionó el nivel de cultura tributaria en 

la muestra seleccionada fue medio, la cual fue influenciado por la educación 

tributaria lo cual ha permitido fortalecer la cultura tributaria generando en los 

comerciantes actitudes favorables para la formalización de los contribuyentes. 

 

Herrera y Vallejos (2018) analizó la inflluencia del conocimiento de las 

obligacones tributarias en la micro empresaTodo Pernos y herramientas. Para 

ello, se identificó como metodología apropiada a la descriptiva de diseño no 

expertimental, teniendo como muestra a los socios de la empresa Todo Pernos 

y Herramientas. Las conclusiones de esta investigación indican que el 

cumplimiento de la obligaciones se relacionan con el fomento de los temas 

tributarios y el acceso a las normas claras para mypes. 

 

Con respecto a la cultura tributaria, se ha identificado la reforma tributaria en 

muchos países (Atuguba, 2006). Jairaj y Harriss-White (2006) señalando que 

hay una relación entre la cultura tributaria y las reglas del papel de la identidad. 

Un punto de vista fue presentado por Sinkuniene (2005) quien propuso un 

concepto de cultura tributaria como la influencia del entorno interno y externo y 

se refleja los valores personales respecto a temas tributarios. 

  

La cultura tributaria es una relación entre los contribuyentes y la entidad nacional 

recaudadora de impuestos. La fiscalización es la acción que involucra a los 
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contribuyentes y las autoridades tributarias con el fin de generar recursos para 

el país. Nerre (2001) explica que los impuestos forman parte de la cultura de un 

país en temas tributarios. 

La cultura tributaria es todo lo que los individuos conciben de la cultura tributaria 

sobre un impuesto, por lo que, una mejor comprensión de la cultura tributaria se 

relaciona con la percepción de los contribuyentes hacia el sistema tributario. La 

conciencia tributaria son actitudes de los miembros de la organización tributaria 

hacia la estructura de la organización tributaria, así como, las relaciones entre 

contribuyentes y recaudadores de impuestos (Chuenjit, 2014; Reut, 2019; 

Stetsenko & Nishcheretov, 2021). 

De la misma forma, los valores y actitudes de las personas hacia el sistema 

tributario son parte importante de la cultura tributaria. Esas percepciones crean 

diferentes posturas en los actores del sistema tributario, así como, diferentes 

valores hacia el sistema tributario. La moral tributaria es la motivación de cada 

individuos para pagar impuestos (Chuenjit, 2014; Kuandykov et al., 2021; 

OECD, 2021). 

La cultura de los recaudadores de impuestos y las instituciones tributarias tiene 

un impacto duradero en la reforma tributaria en muchos países. La reforma 

tributaria se puede definir como cualquier cambio que mejore el funcionamiento 

del sistema tributario, por lo que es una definición subjetiva que está en el ojo 

del espectador. Investigaciones anteriores mostraron que la cultura del 

recaudador de impuestos y la cultura organizacional tienen un impacto en 

muchos cambios en la organización tributaria. Con el fin de aumentar el nivel de 

cumplimiento tributario, las tendencias recientes en la administración tributaria 

han consistido en gran medida en un cambio del “mando y control” al servicio al 

cliente (Chuenjit, 2014; González, 2022; Livingston, 2020a, 2020b; Zhao, 2022). 

Las dimensiones según Solórzano (2011), son: la conciencia tributaria, la cual 

se detalla como la incentivación de pagar los impuestos, aludiendo a las 

creencias y actitudes de los ciudadanos que incentivan la voluntad de poder 
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cooperar con el Estado. Y, educación tributaria, la cual se considera como una 

medida eficaz ya que influye en la formación de los valores, desarrollo de 

conductas y actitudes, transmisión de conocimientos y en la generación de 

buenos hábitos que mejoren la calidad de vida individual y social. 

En cuanto a la formalización de los comerciantes, se manifiesta que, puede 

allanar el camino para la formalización de puestos de trabajo en estas 

empresas. También puede garantizar una competencia más justa entre las 

empresas, aumentar los ingresos del gobierno y contribuir al crecimiento 

económico nacional y la cohesión social (Gaarder & Van, 2021; Akpan & 

Cascant-Sempere, 2022; Elelu, 2017; Phiri et al., 2022). 

La formalización está representada por las reglas, regulaciones, procedimientos 

y otros documentos escritos que las organizaciones crean para apoyar y 

coordinar tareas diferentes y desafiantes a través de la regulación del 

comportamiento. Cuantas más herramientas para agilizar la actividad y más 

definiciones, descripciones y procedimientos internos utilicen la organización, 

mayor será el nivel de formalización. Un alto nivel de formalización es típico de 

una empresa burocrática. Lo contrario de esto es que la gerencia confía en los 

empleados - sus conocimientos, habilidades y juicio - y no insiste en un grado 

tan alto de formalización (Skorková, 2020; González-Mon et al., 2021; Kiambi et 

al., 2020; Shezi et al., 2021). 

Hay empresas con un alto grado de formalización que son muy austeras e 

inflexibles. En empresas altamente formalizadas, existe un procedimiento 

escrito bien definido para casi todas las actividades de trabajo que determina 

qué y cómo se implementará y quién es responsable de qué y en qué medida. 

Especialmente las empresas burocráticas se caracterizan por un alto grado de 

formalización. Sin embargo, las organizaciones sin ningún tipo de formalización 

también se conocen como su contraparte. Se define como informales y muy 

volátiles, donde no existen reglas o procedimientos establecidos oficialmente. 

La formalización conduce a la estabilidad del sistema, simplifica la coordinación 

y el control. Los empleados saben exactamente qué hacer y cómo hacerlo. 
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Desde una perspectiva de gestión, ciertamente es más fácil gestionar un 

sistema altamente formalizado que una organización sin reglas oficiales 

(Skorková, 2020; Jeong, 2020; Marinova & Bitri, 2021; Shezi et al., 2021). 

El grado de organización está estrechamente relacionado con la formalización. 

El grado de organización expresa la relación entre lo que ya está organizado en 

forma de reglas y lo que se trata espontáneamente en el contexto inmediato de 

la ejecución de una actividad específica. Si la organización tiene un grado de 

organización demasiado bajo, el gerente a menudo tiene que ocuparse de 

tareas de carácter operativo. Por supuesto, esto le lleva tiempo para dedicarlo 

a cuestiones conceptuales. Lo opuesto a una organización baja es una 

organización demasiado alta, donde hay muchas reglas en la empresa que son 

extremadamente detalladas, lo cual es típico de la burocracia. Puede llevar 

mucho tiempo crear una estructura de reglas de este tipo (Skorková, 2020; 

Harizofinoana & Olivier, 2020; Inków, 2021; Victer, 2020). 

Como parte de las dimensiones, se destacan las establecidas por Cumpa 

(2020), quienes establecieron la formalización tributaria, la laboral y la municipal. 

La formalización tributaria es un acto en donde se obtiene el RUC ante la entidad 

reguladora SUNAT. La formalización laboral, es el acto donde una organización 

brinda las prestaciones laborales, así como los beneficios de remuneración, 

seguro social, vacaciones, otros. Y, la formalización municipal, es la licencia de 

funcionamiento que otorgan las municipalidades a instituciones con la finalidad 

de iniciar operaciones dependiendo del tipo de negocio. 
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III. METODOLOGÍA

3. 1. Tipo y diseño de investigación

El tipo de investigación fue básica, debido a que, el estudio se centró en analizar 

la teoría referente a las variables, aportándose al conocimiento existente 

(Hernández & Mendoza, 2018).  

En cuanto al nivel de investigación, este se centró en un estudio correlacional, 

puesto que se centra en obtener un grado de asociación entre ambas variables 

(Hernández, et al., 2014).  

Al respecto, el diseño del estudio, este se centró en el no experimental, debido 

a que, no se ejecutó una manipulación de variables, solo se quedó en un nivel 

de diagnóstico (Arias-Gómez, et al., 2016).  

3. 2. Variable y operacionalización

Variable 1. Cultura tributaria 

Definición conceptual. 

Jairaj y Harriss-White (2006) señalaron la cultura tributaria es un vínculo entre 

las reglas formales de tributación y la función de las estructuras sociales con el 

fin implementar relaciones entre las autoridades tributarias y los impuestos. 

Definición operacional. 

La cultura tributaria se considera estudiar desde la conciencia tributaria y la 

educación tributaria. 

Variable 2. Formalización 
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Definición conceptual. 

La formalización de los comerciantes, se manifiesta que, puede allanar el 

camino para la formalización de puestos de trabajo en estas empresas. También 

puede garantizar una competencia más justa entre las empresas, aumentar los 

ingresos del gobierno y contribuir al crecimiento económico nacional y la 

cohesión social (Gaarder & Van, 2021) 

Definición operacional. 

La formalización se estudiará desde la formalización tributaria, formalización 

laboral y la formalización municipal 

3. 3. Población, muestra y muestreo

Este se considera como un grupo de personas con características similares 

entre ellos mismos (Andrade, et al., 2018). Siendo la población total de 100 

comerciantes del centro de abastos Sol Divino.   

Muestra. Este se caracteriza por un sub grupo de personas que se obtiene a 

partir de la población, con similares características, cuyos resultados pueden 

ser generalizados a la población en referencia (Andrade, et al., 2018). Siendo la 

muestra de 53 comerciantes del centro de abastos Sol Divino.   

Muestreo. Se consideró como el método a partir del cual la muestra se obtiene 

de la población en cuestión, existiendo muestreo probabilístico y no 

probabilístico (López-Roldán & Fachelli, 2015). 

3. 4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Técnica. Fue la encuesta, se considera como aquella destinada a obtener 

información referente a la variable en cuestión (Cárdenas, 2018).  
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Instrumento. Fue el cuestionario, el mismo que se caracteriza por ser un 

instrumento con preguntas o ítems, cuyas respuestas pueden ser abiertas o 

cerradas, bajo una escala o no (Cárdenas, 2018).  

Los instrumentos fueron validados previamente por juicio de 3 expertos en la 

materia, los mismos que miden la precisión, objetividad y pertinencia de los 

indicadores con las dimensiones y variables. 

Asimismo, fueron confiables los instrumentos, por lo cual, se aplicó el alfa de 

Crombach para ambos cuestionarios.  

3.5. Procedimientos 

Los procedimientos se definieron en las siguientes fases: 

1) Descripción y análisis de teorías pertinentes;

2) Elaboración y aplicación de instrumentos para la recolección de datos;

3) Elaboración de resultados mediante la aplicación de estadística descriptiva

e inferencial. 

4) Interpretación de los resultados que respondan los objetivos de la

investigación. 

3.6. Métodos de análisis de datos 

- Mediante el uso del software estadístico spss, se identificó la distribución de

los datos mediante las pruebas de Kolmogórov-Smirnov (K-S) o shapiro-wilk. 

- Definido la distribución normal de los datos, se definió el estadístico de

correlación como Pearson o Rho Spearman. Con ello, se aplicará el estadístico 

adecuado entre las dos variables de estudio (Hernández, 2012). 

- Con estos resultados se respondieron los objetivos propuestos en la

investigación. 
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3.7. Aspectos éticos 

Consentimiento informado: Con la aplicación del cuestionario, los encuestados 

serán informados sobre sus derechos y obligaciones ente la investigación. 

Privacidad de la información: La información vertida en los cuestionarios será 

de total privacidad, con la cual se obtendrán conclusiones sin manipular la 

información ni exponiéndola. 

Credibilidad: Las conclusiones serán el reflejo de la información provista por los 

encuestados, con lo cual se asegura la calidad de la información vertida en la 

tesis. 

IV. RESULTADOS
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Objetivo específico: Describir el nivel de cultura tributaria en los comerciantes del 

centro de abastos Sol Divino, 2022.  

Tabla 1.  
Nivel de la dimensión conciencia tributaria 

Frecuencia Porcentaje 

 Nivel alto 7 13,2 

Nivel bajo 4 7,5 

Nivel medio 42 79,2 

Total 53 100,0 
Nota, información extraída de la aplicación del cuestionario 

Figura 1.  

Nivel de la dimensión conciencia tributaria 

Nota, información extraída de la tabla 1. 

De la tabla y figura 1 se puede observar que en la mayoría de encuestados el 79.2% 

considera que la dimensión conciencia tributaria está en un nivel medio. Es decir, 

los incentivos para pagar sus obligaciones tributarias no han sido fortalecido con 

acciones de concientización de parte del estado o entidad fiscalizadora como la 

SUNAT. Por lo que, las actitudes de los ciudadanos frente a sus obligaciones 

tributarias son inadecuada para el cumplimiento del objetivo. 

Tabla 2.  

Nivel de la dimensión educación tributaria 
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Frecuencia Porcentaje 

 Nivel bajo 49 92,5 

Nivel medio 4 7,5 

Total 53 100,0 
Nota, información extraída de la aplicación del cuestionario 

Figura 2.  

Nivel de la dimensión educación tributaria 

Nota, información extraída de la tabla 2. 

En la tabla y figura 2 se puede observar que en su mayoría el 92.45% de los 

encuestados consideran que la dimensión educación tributaria muestra un nivel 

bajo. Este resultado muestra los bajos niveles de acciones en la formación de 

valores en edades tempranas, conductas poco ciudadanas y buscando el beneficio 

personal en contra del beneficio en común y hábitos que se contraponen con los 

intereses nacionales, es decir, buscando el bien común. 
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Objetivo específico: Describir el nivel de formalización en los comerciantes del 

centro de abastos Sol Divino, 2022.  

Tabla 3.  
Nivel de la dimensión formalización tributaria 

Frecuencia Porcentaje 

 Nivel alto 2 3,8 

Nivel bajo 50 94,3 

Nivel medio 1 1,9 

Total 53 100,0 
Nota, información extraída de la aplicación del cuestionario 

Figura 3.  
Nivel de la dimensión formalización tributaria 

Nota, información extraída de la tabla 3. 

Los resultados encontrados en la tabla y figura 3, indican que, en su mayoría de 

encuestados (94.34%) consideran que la dimensión formalización tributaria tiene 

un nivel bajo de desempeño, en opinión de los encuestados. Este resultado muestra 

que el tamaño de la empresa no es un indicador de formalización, todo lo contrario, 

es un desincentivo de los ciudadanos a formalizarse y pagar los impuestos que les 

corresponde. Además, el giro de la empresa tampoco es un indicio de 

formalización, lo cual incrementa las estadísticas de informalidad en el Perú. 
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Tabla 4.  
Nivel de la dimensión formalización laboral 

Frecuencia Porcentaje 

 Nivel alto 1 1,9 

Nivel bajo 51 96,2 

Nivel medio 1 1,9 

Total 53 100,0 
Nota, información extraída de la aplicación del cuestionario 

Figura 4.  

Nivel de la dimensión formalización laboral 

Nota, información extraída de la tabla 4. 

Los resultados muestran que la mayoría de encuestados (96.23%) consideran que 

la dimensión formalización laboral está en un nivel bajo, es decir, Los beneficios 

laborales no representa una obligación para los empresarios, por lo que toman 

decisiones que afectan los derechos laborales de sus trabajadores. 
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Tabla 5.  
Nivel de la dimensión formalización municipal 

Frecuencia Porcentaje 

 Nivel alto 3 5,7 

Nivel medio 50 94,3 

Total 53 100,0 
Nota, información extraída de la aplicación del cuestionario 

Figura 5.  
Nivel de la dimensión formalización municipal 

Nota, información extraída de la tabla 5. 

La tabla y figura 5 muestran que el 94.34% de los encuestados consideran que la 

dimensión formalización municipal tiene un nivel de desempeño medio, es decir, 

las licencias de funcionamiento, tiene un bajo incentivo para los comerciantes en 

ser formalizados, siendo esto unas acciones públicas con poco o ningún efecto 

sobre el sector empresarial 
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Objetivo específico: Determinar la relación de la cultura tributaria y la formalización 

de los comerciantes del centro de abastos Sol Divino, 2022. 

Pruebas de normalidad 

H0: Las variables cultura tributaria y la formalización de los comerciantes se 

distribuyen normal. 

H1: Las variables cultura tributaria y la formalización de los comerciantes no se 

distribuyen normal. 

P valor (significancia)= 0.05 

Si p es menor a 0.05, se rechaza la H0 

Si p es mayor a 0.05, se acepta la H0 

Tabla 6.   Prueba 
de Kolmogorov-Smirnov 

Cultura tributaria formalización 

N 53 53 

Parámetros 

normalesa,b 

Media 30,32 21,06 

Desv. Desviación 4,718 3,661 

Máximas diferencias 

extremas 

Absoluto ,123 ,266 

Positivo ,097 ,266 

Negativo -,123 -,193 

Estadístico de prueba ,123 ,266 

Sig. asintótica(bilateral) ,045c ,000c 

a. La distribución de prueba es normal.

b. Se calcula a partir de datos.

c. Corrección de significación de Lilliefors.

Se puede observar que, la significancia es menor a 0.05, en ambas variables, por 

lo cual se dice que se acepta la hipótesis nula, es decir, las variables cultura 

tributaria y la formalización de los comerciantes se distribuyen normal.  

Con lo cual se puede afirmar el uso de las correlaciones de Pearson. 



21 

H0: la cultura tributaria y la formalización de los comerciantes, no se correlacionan 

H1: la cultura tributaria y la formalización de los comerciantes, se correlacionan 

Tabla 7.  Correlaciones 

Cultura tributaria formalización 

Cultura tributaria Correlación de 

Pearson 

1 ,277* 

Sig. (bilateral) ,044 

N 53 53 

formalización Correlación de 

Pearson 

,277* 1 

Sig. (bilateral) ,044 

N 53 53 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

La tabla 7 muestra una significancia de 0.044, lo cual significa que es menor a 0.05, 

es decir, existe evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula, es decir, la 

cultura tributaria y la formalización de los comerciantes, se correlacionan. Además, 

se observa que el coeficiente de correlación de Pearson es 0.277 lo cual significa 

que es directa y débil. 

El objetivo general será: Analizar la relación entre la cultura tributaria y la 

formalización de los comerciantes del centro de abastos Sol Divino, 2022.  
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Figura 6.  
Correlograma 

Nota, información extraída de la aplicación del cuestionario 

De la figura 6 se puede observar la dispersión de los puntos con un R2, coeficiente 

de determinación, con un valor de 0.077, es decir, la formalización es explicada por 

la cultura tributaria en un 7.7%. 
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V. DISCUSIÓN

En cuanto al objetivo general: Analizar la relación entre la cultura tributaria y la 

formalización de los comerciantes del centro de abastos Sol Divino, 2022 se tiene 

un R2, coeficiente de determinación, con un valor de 0.077, es decir, la 

formalización es explicada por la cultura tributaria en un 7.7%,  lo cual representa 

una correlación de bajo nivel y positiva, es decir, mientras se mejora la cultura 

tributaria, también mejora la formalización en los comerciantes del centro de 

abastos Sol Divino. 

En el mismo sentido, Santos (2018) describió la cultura tributaria y la formalización 

de las pymes, para lo cual fue necesario aplicar una metodología cuantitativa, 

descriptiva no experimental, con la selección de una muestra de 40 trabajadores en 

empresas textiles de Gamarra. Las conclusiones a las que se llegaron fueron: la 

cultura tributaria es materia de relación con la formalización de las mypes de 

empresas comercializadoras de textiles en Gamarra. Finalmente, una mayor 

conciencia tributaria mejora la formalización de las mypes. 

Así mismo, Herrera y Vallejos (2018) analizó la inflluencia del conocimiento de las 

obligacones tributarias en la micro empresa Todo Pernos y herramientas. Para ello, 

se identificó como metodología apropiada a la descriptiva de diseño no 

expertimental, teniendo como muestra a los socios de la empresa Todo Pernos y 

Herramientas. Las conclusiones de esta investigación indican que el cumplimiento 

de la obligación se relaciona con el fomento de los temas tributarios y el acceso a 

las normas claras para mypes. 

En cuanto al objetivo específico: Describir el nivel de cultura tributaria en los 

comerciantes del centro de abastos Sol Divino, 2022. Se tiene que, los incentivos 

para pagar sus obligaciones tributarias no han sido fortalecidos con acciones de 

concientización de parte del estado o entidad fiscalizadora como la SUNAT. Por lo 

que, las actitudes de los ciudadanos frente a sus obligaciones tributarias son 

inadecuada para el cumplimiento del objetivo. Además, los bajos niveles de 

acciones en la formación de valores en edades tempranas, conductas poco 

ciudadanas y buscando el beneficio personal en contra del beneficio en común y 

hábitos que se contraponen con los intereses nacionales, es decir, buscando el bien 



24 

común. Así mismo, el tamaño de la empresa no es un indicador de formalización, 

todo lo contrario, es un desincentivo de los ciudadanos a formalizarse y pagar los 

impuestos que les corresponde. Además, el giro de la empresa tampoco es un 

indicio de formalización, lo cual incrementa las estadísticas de informalidad en el 

Perú. También, Los beneficios laborales no representa una obligación para los 

empresarios, por lo que toman decisiones que afectan los derechos laborales de 

sus trabajadores. 

En el mismo sentido, Ortíz (2020) en su tesis analizó el nivel de cultura tributaria en 

los comerciantes del Cantón Eloy Alfaro, para lo cual fue necesario la aplicación de 

un estudio cuanti-cualitativo, con un alcance descriptivo, en una muestra de 101 

comerciantes, a quienes se les aplicó una encuesta. Las conclusiones indicaron 

que la medida correctiva en un plan de acción fortalece la cultura tributaria de los 

comerciantes, la aplicación de capacitaciones en temas relacionados a la 

tributación ayuda a la mejora en la inclusión financiera, en la conciencia tributaria y 

minimizando la evasión fiscal. 

También, Moreira (2018) determinó el impacto de la cultura tributaria en el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias, para lo cual fue necesario la aplicación 

de una investigación cuantitativa, con una encuesta aplicada a los miembros del 

mercado central. Las conclusiones indican que los socios no conocen sobre 

tributación, lo que ocasiona su incumplimiento de obligaciones como 

contribuyentes, por lo que es necesario la aplicación de un plan de capacitación 

para orientar en temas tributarios. 

En cuanto al objetivo específico: Describir el nivel de formalización en los 

comerciantes del centro de abastos Sol Divino, 2022, la dimensión formalización 

tributaria tiene un nivel bajo de desempeño, en opinión de los encuestados. Este 

resultado muestra que el tamaño de la empresa no es un indicador de 

formalización, todo lo contrario, es un desincentivo de los ciudadanos a formalizarse 

y pagar los impuestos que les corresponde. Además, el giro de la empresa tampoco 

es un indicio de formalización, lo cual incrementa las estadísticas de informalidad 

en el Perú. Además, la dimensión formalización laboral está en un nivel bajo, es 

decir, Los beneficios laborales no representa una obligación para los empresarios, 
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por lo que toman decisiones que afectan los derechos laborales de sus 

trabajadores. Así mismo, la dimensión formalización municipal tiene un nivel de 

desempeño medio, es decir, las licencias de funcionamiento, tiene un bajo incentivo 

para los comerciantes en ser formalizados, siendo esto unas acciones públicas con 

poco o ningún efecto sobre el sector empresarial. 

En este mismo sentido, Gamboa y Gonzales (2019) presentó en la investigación 

fue conocer la importancia de la cultura tributaria en la formalización de las mypes 

en el Perú, lo cual llevó a esta investigación por una metodología descriptiva y 

cuantitativa. Para alcanzar el objetivo descrito se implementó un estudio en la cual 

se implementó una revisión bibliográfica de diferentes autores, así como técnicas 

de análisis y síntesis. Las conclusiones a las que se llegaron fueron: La falta de 

cultura tributaria genera problemas como la evasión, elusión e informaldiad, 

además, la falta de educación tributaria genera falta éticas en las autoridades y en 

los contribuyentes. Por ello, el Estado está obligado a generar mayor educación 

tributaria para disminuir los niveles de informalidad. 

También, Santos (2018) describió la cultura tributaria y la formalizaciòn de las 

mypes, para lo cual fue necesario aplicar una metodología cuantitativa, descriptiva 

no experimental, con la selección de una muestra de 40 trabajadores en empresas 

textiles de Gamarra. Las conclusiones a las que se llegaron fueron: la cultura 

tributaria es materia de relación con la formalización de las mypes de empresas 

comercializadoras de textiles en Gamarra. Finalmente, un mayor conocimiento de 

las obligaciones tributarias y una alta conciencia tributaria para la formalización de 

las mypes. 

Finalmente, el objetivo específico: Determinar la relación de la cultura tributaria y la 

formalización de los comerciantes del centro de abastos Sol Divino, 2022. El autor 

explica que muestra una significancia de 0.044, lo cual significa que es menor a 

0.05, es decir, existe evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula, es decir, 

la cultura tributaria y la formalización de los comerciantes, se correlacionan. 

Además, se observa que el coeficiente de correlación de Pearson es 0.277 lo cual 

significa que es directa y débil. 
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En este aspecto, Chuenjit (2014) explica que la cultura tributaria es todo lo que los 

individuos conciben de la cultura tributaria sobre un impuesto, por lo que, una mejor 

comprensión de la cultura tributaria se relaciona con la percepción de los 

contribuyentes hacia el sistema tributario. La conciencia tributaria son actitudes de 

los miembros de la organización tributaria hacia la estructura de la organización 

tributaria, así como, las relaciones entre contribuyentes y recaudadores de 

impuestos. 
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VI. CONCLUSIONES

1. Existe relación entre la cultura tributaria y la formalización de los comerciantes

del centro de abastos Sol Divino, 2022 se tiene un R2, coeficiente de determinación, 

con un valor de 0.077, es decir, la formalización es explicada por la cultura tributaria 

en un 7.7% 

2. La dimensión conciencia tributaria está en un nivel medio, es decir, los incentivos

para pagar sus obligaciones tributarias no han sido fortalecido con acciones de 

concientización de parte del estado o entidad fiscalizadora como la SUNAT. Por lo 

que, las actitudes de los ciudadanos frente a sus obligaciones tributarias son 

inadecuada para el cumplimiento del objetivo. Además, la dimensión educación 

tributaria muestra un nivel bajo, mostrando bajos niveles de acciones en la 

formación de valores en edades tempranas, conductas poco ciudadanas y 

buscando el beneficio personal en contra del beneficio en común y hábitos que se 

contraponen con los intereses nacionales, es decir, buscando el bien común. Así 

mismo, la dimensión formalización tributaria tiene un nivel bajo de desempeño, el 

tamaño de la empresa no es un indicador de formalización, todo lo contrario, es un 

desincentivo de los ciudadanos a formalizarse y pagar los impuestos que les 

corresponde. Además, la dimensión formalización laboral está en un nivel bajo, el 

giro de la empresa tampoco es un indicio de formalización, lo cual incrementa las 

estadísticas de informalidad en el Perú. También, Los beneficios laborales no 

representa una obligación para los empresarios, por lo que toman decisiones que 

afectan los derechos laborales de sus trabajadores. 

3. La dimensión formalización tributaria tiene un nivel bajo de desempeño, en

opinión de los encuestados. Este resultado muestra que el tamaño de la empresa 

no es un indicador de formalización, todo lo contrario, es un desincentivo de los 

ciudadanos a formalizarse y pagar los impuestos que les corresponde. Además, el 

giro de la empresa tampoco es un indicador de formalización, lo cual incrementa 

las estadísticas de informalidad en el Perú. Además, la dimensión formalización 

laboral está en un nivel bajo, es decir, Los beneficios laborales no representa una 

obligación para los empresarios, por lo que toman decisiones que afectan los 

derechos laborales de sus trabajadores. Así mismo, la dimensión formalización 
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municipal tiene un nivel de desempeño medio, es decir, las licencias de 

funcionamiento, tiene un bajo incentivo para los comerciantes en ser formalizados, 

siendo esto unas acciones públicas con poco o ningún efecto sobre el sector 

empresarial. 

4. La formalización es explicada por la cultura tributaria en un 7.7%, lo cual

representa una correlación de bajo nivel y positiva, es decir, mientras se mejora la 

cultura tributaria, también mejora la formalización en los comerciantes del centro de 

abastos Sol Divino. 

5. Se ha logrado observar que los comerciantes informales perciben la importancia

de los canales tributarios para concientizar a los emprendedores informales y dar 

soluciones optimas y positivas. 
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VII. RECOMENDACIONES

1. La institución pública debe implementar acciones que busquen mejorar las

actitudes de los ciudadanos frente a sus obligaciones tributarias ya que estos 

muestran inadecuados desempeños frente al cumplimiento del objetivo.  

2. La municipalidad debe fomentar la concientización frente a los tributos e

impuestos mediante campañas de concientización y sensibilización. De la misma 

forma, se debe concientizar en los beneficios de la formalización. 

3. La municipalidad debe hacer uso de su función fiscalizadora y sancionadora para

generar en el ciudadano la sensación de vigilancia pública y rechazo a la sanción, 

con ellos se espera generar mayor nivel de recaudación por tributos. 

4. El estado debe incentivar mediante descuentos a intereses o premios al buen

pagador, con el fin de generar incentivos en los ciudadanos por el ejercicio de pago 

de los tributos e impuestos, de la misma forma para la formalización, mediante 

trámites más eficientes en el tiempo y los costos. 

5. Del estudio realizado se refleja que los emprendedores informales carecen de

información clara y fidedigna de parte de la autoridad tributaria x lo cual es de su 

entera responsabilidad propagar las bondades de ser formal.
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ANEXOS 

Anexo 1 

Operacionalización de las variables 

Variables de 
estudio 

Definición conceptual Definición operacional 
Dimensiones Indicadores 

Escala de 
medición 

Cultura tributaria 

Jairaj y Harriss-White (2006) 
señalaron que existe un vínculo 
entre la cultura tributaria en sí 
misma y las reglas formales de 
tributación, la derivación de la 
tributación y el papel de las 
estructuras sociales de 
identidad, con el fin de crear e 
implementar relaciones 
regulatorias entre las 
autoridades tributarias y los 
impuestos. 

La cultura tributaria se 
considera estudiar desde 
la conciencia tributaria y 
la educación tributaria 

conciencia 
tributaria 

Incentivos para pagar 

Ordinal 

Creencias de los 
ciudadanos 

Actitudes de los 
ciudadanos 

educación 
tributaria 

Formación de valores 

Conductas y actitudes 

Transmisión de 
conocimientos 

Hábitos 

Formalización 

la formalización de los 
comerciantes, se manifiesta 
que, puede allanar el camino 
para la formalización de 
puestos de trabajo en estas 
empresas. También puede 
garantizar una competencia 
más justa entre las empresas, 
aumentar los ingresos del 
gobierno y contribuir al 
crecimiento económico 
nacional y la cohesión social 
(Gaarder & Van, 2021) 

La formalización se 
estudiará desde la 
formalización tributaria, 
formalización laboral y la 
formalización municipal 

formalización 
tributaria 

Tamaño 

Giro de la empresa 

formalización 
laboral 

Beneficios laborales 

formalización 
municipal 

Licencias de 
funcionamiento 
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Anexo 2 

Cuestionario de cultura tributaria 

Objetivo: Recopilar información acerca de la cultura tributaria de los comerciantes 

del centro de abastos Sol Divino. 

Instrucciones: Por favor marque con un aspa la respuesta que considere 

conveniente a su criterio. 

1= Nunca 2=Casi nunca 3= A veces 

4= Casi siempre 5= Siempre 

Dimensión: Conciencia tributaria 

1 Los comerciantes están informados de los incentivos 
tributarios ofrecidos por la autoridad 

1 2 3 4 5 

2 La autoridad informa oportunamente los incentivos 
tributarios propuestos 

1 2 3 4 5 

3 Los comerciantes cumplen con sus obligaciones 
tributarias porque una obligación como ciudadano 

1 2 3 4 5 

4 Los comerciantes consideran que pagar impuestos es 
un responsabilidad que deben cumplir. 

1 2 3 4 5 

5 Los comerciantes realizan el pago de sus obligaciones 
tributarias con anticipación. 

1 2 3 4 5 

6 Los comerciantes programan el pago de sus 
obligaciones tributarias. 

1 2 3 4 5 

Dimensión: educación tributaria 

7 La autoridad ofrece a los comerciantes capacitaciones 
referidos a tributación  

1 2 3 4 5 

8 Los comerciantes asisten voluntariamente a las 
capacidad sobre tributación 

1 2 3 4 5 

9 Los comerciantes capacitan a sus trabajadores sobre 
sus obligaciones tributarias 

1 2 3 4 5 

10 Se hace uso de diferentes medios visuales o impresos 
para informar sobre las obligaciones tributarias. 

1 2 3 4 5 

11 Los comerciantes cuentan con el hábito de entregar 
comprobantes de pago a sus clientes. 

1 2 3 4 5 

12 Los comerciantes solicitan los comprobantes de pagos 
a sus proveedores por sus compras 

1 2 3 4 5 

Gracias por su participación 
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Anexo 3 

Cuestionario de formalización 

Objetivo: Recopilar información acerca de la formalización de los comerciantes del 

centro de abastos Sol Divino. 

Instrucciones: Por favor marque con un aspa la respuesta que considere 

conveniente a su criterio. 

1= Nunca  2=Casi nunca   3= A veces 

4= Casi siempre  5= Siempre 

 

Dimensión: formalización tributaria 

1 Las ventas de la empresa provienen de actividades 
formales 

1 2 3 4 5 

2 Las ventas de la empresas son reflejadas en 
comprobantes de pago 

1 2 3 4 5 

3 Los comerciantes respaldan sus ventas con 
documentos formales 

1 2 3 4 5 

Dimensión formalización laboral 

4 Los comerciantes reconocen los beneficios laborales a 
sus trabajadores. 

1 2 3 4 5 

5 Los comerciantes contratan a sus trabajadores con 
contratos laborales 

1 2 3 4 5 

6 Los comerciantes se informan de sus obligaciones 
laborales 

1 2 3 4 5 

Dimensión: formalización municipal 

7 Los comerciantes muestran en lugares visibles sus 
licencias de funcionamiento 

1 2 3 4 5 

8 La autoridad competente supervisa el cumplimiento de 
licencia de funcionamiento 

1 2 3 4 5 

9 Los comerciantes cumplen con los requisitos para el 
funcionamiento de sus negocios 

1 2 3 4 5 

 

Gracias por su participación 
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