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RESUMEN

El presente estudio de investigacién se realizé con el objetivo de determinar la

incidencia de la cultura tributaria en el cumplimiento de las obligaciones

tributarias de los empresarios de las Mypes en el Emporio Comercial de Gamarra,

periodo 2015.E] tipo de estudio fue descriptivo, correlacional, de corte transversal;

la muestra estuvo conformada por 141 empresarios de Mypes del Régimen

Especial dc Renta (RER) que realizan actividades comerciales. Para la recoleccién

de datos se utilizé un cuestionario. Los resultados obtenidos comprueban la

hipétesis: Existe una incidencia signi}401cativaentre la cultura tributaria y en el

cumplimiento dc las obligaciones tributarias de los empresarios de las Mypes en

el Emporio Comercial de Gamarra, periodo 2015. Concluyendo que un bajo nivel

de cultura tributaria habra�031:un bajo nivel de cumplimiento de obiigaciones

tributarias y viceversa.

Palabras claves: Cultura tributaria, obiigaciones tributarias, conocimiento,

conciencia.
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�030 ABSTRACT

This research study was conducted to determine the incidence of tax culture in

compliance with tax obligations of employers of MSEs in the commercial

emporium of Gamarra, period 2015. The type of study was descriptive,

correlational, of cross-section; the sample consisted of 141 entrepreneurs Mypes

Special Regime Income (RER) conducting business. Questionnaire was used for

data collection. The results obtained con}401rmthe hypothesis: There is a signi}401cant

incidence among the tax culture and the ful}401llmentof tax obligations of

employers of MSEs in the commercial emporium of Gamarra, period 2015.

Concluding that a low level of tax culture will be low level of compliance with tax

obligations and vice versa.

Keywords: Culture tax, tax obligations, knowledge, awareness.

I 7



CAPiTULO I

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION

1.1 Identificacién del problema

Seg}401nla (Organizacién para la Cooperacién y Desarrollo Econémico,

2015) �034103gobiemos de los paises en desarrollo invierten sus esfuerzos

ahora ma'.s que nunca en movilizar mayores ingresos }401scalesa nivel

intemo. A la luz de la recesién global y de la merma de los fondos

destinados al desarrollo, todo pais necesita disponer dc recursos propios

para poder alcanzar un desarrollo sostenible, mitigar los niveles dc

pobreza, reducir las desigualdades, prestar servicios p}401blicose implantar

la infraestructura necesaria para lograr un crecimiento integrador�035.

Bangladesh cuenta con una base imponible muy limitada y el grueso de la

carga }401scalrecae sobre menos del 1% de la poblacion, siendo cl nivel de

cumplimiento }401scalmuy por debajo del estimado en funcién del Producto

Interior Bruto (PIB), con un 93% e1 coe}401cienteglobal de ingresos }401scales

sobre el PIB.

En el Perti, diversos estudios como los de (Huacchillo, L. y Gomez, L.,

2008) en micro y peque}401asempresas en Piura evidenciaron que �034aunquela

informalidad y evasion tributaria son una problemética alin por superarse

al interior de este sector, es sin duda la ausencia de una cultura }401scallo

I 8



su}401cientementeenraizada en los conductorcs de estas unidades lo que ha

caracterizado dicho Comportamiento, influyendo notablemente en la

e}401cienciade la tributacién de las Mypes�035.

Los ingresos econémicos del estado peruano provenientes de la

recaudacién tributaria no son su}401cientespara satisfacer las necesidades de

la poblacién en 10 social, educativo, salud, seguridad entre otros, no ha

podido desarrollarse, debido a que los contribuyentes no cumplen con sus

obligaciones tributarias, lo cual se constituye en un gran problema que

ocasiona Ia disminucién de la recaudacién de los ingresos }401scalestanto

del gobierno central como los de gobiernos locales y que afecta el

desarrollo econémico y social del pais.

Sin embargo �034enel Perl�031:tenemos bajos niveles de cumplimiento de

nuestras obligaciones tributarias a pesar que percibimos que las

posibilidades de que nos detecten y sancionen son elevadas�035

(Superintendencia Nacional de Aduanas y Administracién Tributaria,

2012)

A1 respecto, (Solorzano, D, 2012) se}401alaque �030�030losciudadanos no estén

preparados para cumplir con su rol ante la sociedad, esto es debido a la

falta de cultura tributaria que viene a ser un resumen de la conciencia y la

aplicacién de valores que nacen de su identidad propia y de su hogar�035.
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(El Instituto Nacional de Estadistica) Reporta que en el a}401o2013 en el

Peril existian 1 millon 713 mil 272 unidades empresariales, de los cuales

�030 �034el99.6% eran micro, peque}401asy medianas empresas. Sin embargo,

algunas Mypes no pagan impuestos completes, la mayoria dc ellas esta

pagando solamente S/.20 de lmpuesto a la Renta a1 mes. La entidad esté

cruzando informacién para determinar quiénes esté escondiéndose en el

RUS en vez de pertenecer al Régimen General al RER. Seg}401ninformacién

de la Superintendencia Nacional dc Aduanas y Administracion Tributaria

(SUNAT).

Drago, lntendente Nacional de Servicios al Cont}401buyentede la Sunat,

preciso que las Mypes que mas cumplen con el pago de sus tributos son las

que pertenecen al Régimen Unico Simpli}401cado(RUS), porque el monto

I del tributo es fécil dc estimar y esta categorizado. Mientras que las

Régimen Especial del lmpuesto a la Renta (RER) y las del Régimen

General tendrian algunas di}401cultadespara pagar sus obligaciones

tributarias. No obstante, la entidad rccaudadora se}401alaque hay indicios de

que algunas Mypes estarian pagando lmpuesto a la Renta montos menores

a los que realmente deberian pagar�035(Sunat, 2012).

En el caso de los empresarios de las Micro y Peque}401asEmpresas (Mypes)

del Emporio Comercial de Gamarra se ha observado que algunos no

cumplen correctamente con sus obligaciones tributarias, lo que podria
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deberse a que no cuentan con conocimientos tributarios bésicos, lo cual

podria estar originando a que no cumplan con sus obligaciones formales y

mas aim las sustanciales, hecho que no permite que el Estado pueda

Vrecaudar los tributos en forma e}401ciente,los cuales serén utilizados en el

sector mas necesitado y a desarrollar gestiones para lograr un crecimiento

integrador.

Esta accion evidencia la falta de cultura tributaria de los empresarios de las

Mypes entendida como la ausencia de valores, creencias y actitudes que

se mani}401estanocultando hechos 0 no declarzindolos ante la administracion

tributaria (para no pagar impuestos) dc manera voluntaria y consciente,

obteniendo bene}401ciosque afectan al Estado y las Ieyes que la rigen.

Por consiguiente, desarrollando una mayor cultura tributaria y haciendo

que los empresarios declaren y cumplan con sus obligaciones, ademas

contando con una administracién tributaria que cuente con mas

mecanismos para que realice mejor la labor de }401scalizaciény capacitacion

tributaria con la }401nalidadde facilitar el cumplimiento tributario voluntario

de los empresarios de Mypes en el Emporio Comercial Gamarra, y tomen

conciencia de que con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en

forma exacta y oportuna se verén bene}401ciadosy el Estado pueda cumplir

su rol para que el pais funcione.
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1.2 Formulacién del problema

1.2.1 Problema general

()De que�031manera la cultura tributaria incide en el cumplimiento de

obligaciones tributarias de los empresarios dc Mypes en cl Emporio

Comercial Gamarra, periodo 2015?

1.2.2 Problemas especi}401cas

a) (;De qué manera el conocimiento tributario incide en el

cumplimiento dc obligaciones formales de los empresarios de

Mypes en el Emporio Comercial Gamarra, periodo 2015?

b) (;De qué manera la conciencia tributaria incide en el

cumplimiento dc obligaciones sustanciales de los empresarios

dc Mypes en el Emporio Comercial Gamarra, periodo 2015?

1.3 Objetivos de la investigacién

1.3.1 Objetivo general

Determinar de qué manera la cultura tributaria incide en el

cumplimiento de obligaciones tributarias de los empresarios de

Mypes en el Emporio Comercial Gamarra, periodo 2015.

| 12



1.3.2 Objetivos especificos

a) Determinar de qué manera e1 conocimiento tributario incide en

el cumplimiento de obligaciones formales de los empresarios dc

Mypes en el Emporio Comercial Gamarra, periodo2015?

b) Determinar de qué manera la conciencia tributaria incide en el

cumplimiento de obligaciones sustanciales de los empresarios

dc Mypes en el Emporio Comercial Gamarra, periodo 2015?

1.4 Justificacién

Esta investigacién permitiré detenninar la incidencia de la cultura

tributaria en el cumplimiento de obligaciones tributarias de los

empresarios de Mypes en el Emporio Comercial Gamarra. Dichos

resultados contribuiré a1 dise}401ode programas dc educacién y oriemacién

por parte del sistema tributario nacional (Sunat).

De igual manera, este trabajo dc investigacién seré de utilidad a

estudiantes dc diferentes carreras porque serviré de guia o apoyo al realizar

futuras investigaciones. En cuanto a contadores, administradores y/o

propietarios de empresas del sector comercial, orientaran sus estrategias y

acciones para tener un nivel alto de cultura tributaria y elevar las tasas de

cumplimiento de las obligaciones tributarias.
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Asimismo el estudio se justi}401canletodolégicamente porque permitira

validar un instrumento que podré ser utilizada en posteriores

investigaciones.

1.5 lmportancia

La importancia que tuvo el presente trabajo de investigacién fue conocer

de qué manera incide la Cultura tributaria en el cumplimiento de

obiigaciones tributarias de los empresarios de las Mypes en el Emporio

Comercial Gamarra en el distrito La Victoria.

V Ademés, identi}401cary determinar estrategias para el mejoramiento dc

cultura tributaria en los empresarios de las Mypes.

E1 presente trabajo buscé contribuir a crear una cultura tributaria y realizar

a concientizar a los empresarios para que cumplan oportunamente con sus

obligaciones tributarias y se conviena en un ingreso para el crecimiento

econémico del pais.

Servira a la administracién tributaria, para mejorar sus politicas dc

capacitacién hacia los contribuyentes en especial a los empresarios de las

Mypes, y asi puedan cumplir e}401cientementecon sus obligaciones

tributarias.
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CAPiTULO II

MARCO TEORICO

2.1 Antecedentes de| estudio

Al realizar la investigacién se hizo una b}401squedadel tema en diferentes

facultades de Ciencias Contables de las Universidades; y otras

Instit}401cionesSuperiores tanto a nivel nacional como intemaciona] que

hayan abordado la problemética de la �034Culturatributaria y su incidencia en

el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los empresarios de las

Mypes en el Emporio Comercial Gamarra�035,a continuacién se presentan

los trabajos mas importantes:

2.1.1 Antecedentesinternacionales

(Romero, M. y Vargas, C., 2013) En su tesis realizada sobre La

cultura tributaria y su incidencia en el cumplimiento de las

ob|igaciones en los comerciantes de la Bahia �034MiLindo

Milagro�035del Cantén Milagro, en la Universidad Estatal Milagro.

Ecuador, tuvo como objetivo analizar en que�031medida la Cultura

Tributaria incide en el cumplimiento de las obligaciones de los

comerciantes; mediante encuestas, para contribuir al desarrollo

social del Cantén Milagro. El tipo de investigacién fue

exploratorio-explicativo porque pen-nitié examinar a los

contribuyentes por medio de encuestas sobre la situacién actual por
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la que atraviesan los comerciantes. La muestra poblacional estuvo

constituido de 252 contribuyentes de negocios de: ali1nentos-

bebidas, cabinas telefénicas, vestimentas, accesorios, entre otras.

Concluyendo que: Como consecuencia de una escaza, inexistcnte o

�030 equivocada Cultura Tributaria, los comerciantes de la Bahia �034Mi

Lindo Milagro�035no activan el cumplimiento de sus obligaciones

tributarias.

(Perez, N., 2013) Realizé la investigacién �034Losefectos de la

cultura tributaria en la planificacién }401nancierade la empresa

Mabetex�035,en la Universidad Técnica de Ambato�024Ecuador,con el

objetivo de determinar en qué medida la cultura tributaria incide en

la plani}401cacién}401nancierade la empresa Mabetex. El estudio dc

tipo descriptivo explicativo, tuvo como muestra al personal dc

dicha empresa, a quienes se les aplicé una encuesta.

�030 Comprobéndose a través de sus resultados el desconocimiento de

los empleados en temas tributarios y }401nancieros,siendo estos:

retenciones dc renta, retenciones de impuesto al valor agregado que

se deben efectuar a los proveedores, obligaciones tributarias que

mantiene la empresa, los efectos de los tributos en la plani}401cacién

}401nanciera,entre otros; por ello la importancia de contar con un

panorama claro sobre la problemética existente en la empresa.

Concluyendo que: la poca cultura tributaria de los empleados dc la
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empresa Mabetex ocasionan el incremento de gastos no deducibles,

la inutilizacion de incentivos tributarios, la inaplicacion dc

estrategias }401nancierasversus las tributarias; lo que ha generado

' pago dc tributos muy elevados que afectan a la situacion }401nanciera

de Mabetex.

(Borrero,J., 2012) En su tesis realizada sobre �034lmplementaciénde

la educacién tributaria a nivel universitario en la Ciudad de

Cuenca�035,en la Universidad de Cuenca, Ecuador, con el objetivo

de analizar la educacién tributaria a nivel universitario.

Investigacién de enfoque cualitativo, basado en la revision

bibliogré}401ca.El autor concluye que: en el Ecuador los

contribuyentes tienden a tomar diferentes posiciones en cuanto al

cumplimiento de sus obligaciones tributarias: el contribuyente esté

dispuesto a cumplir, trata de cumplir pero no siempre lo logra, no

quiere cumplir pero lo haré si le prestamos atencion, 0 ha decidido

no cumplir. Los ciudadanos saben que existen obiigaciones

tributarias que tienen que cumplir, pero al mismo tiempo saben y

estén muy interesados en conocer los derechos que la misma

tributacion les proporciona. La mayoria de capacitaciones estén

enfocadas al cumplimiento més no a los derechos que tienen los

contribuyentes, no son de fécil comprension y esto se demuestra

con la cantidad de ciudadanos que no aprueban el programa
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Pasaporte Tributario. En muchos de los casos en las capacitaciones

el contribuyente se confunde debido a técnica juridica en la cual se

basa el sistema tributario, misma que no se la puede desarrollar a

profundidad en un evento de esta naturaleza. La mayoria de las

estrategias estén enfocadas en el cumplimiento voluntario, dando a

conocer las funciones de la Administracién Tributaria y el destino

que tiene los fondos recaudados por concepto de impuestos.

Campa}401asque consisten en que los contribuyentes exijan sus

comprobantes de venta, estrategias destinadas a mejorar el servicio

y la atencién al contribuyente en las o}401cinasde las

administraciones tributarias. Una forma dc fomentar la cultura

tributaria es ense}401andoa los futuros profesionales de una forma

clara y de fécil entendimiento los temas tributarios, tanto sus

obligaciones como sus derechos.

(Si1va,L., 2011) En su tesis realizada sobre �034Lacultura tributaria

y su incidencia en la liquidacién del impuesto a la renta de los

servidores universitarios de la Universidad Técnica de Ambato

en el periodo }401scal2011�035.E1 objetivo de la investigacién fue

determinar la incidencia de la Cultura Tributaria en la Liquidaciéon

del lmpuesto a la Renta mediante la presentacién de formularios y

documentos dc descargo para el pago del impuesto a la renta de los

servidores universitaxios. El método exploratoria y descriptivo
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permitié establecer el planteamiento del problema dc investigacién

y a formular hipétesis de trabajo investigative. La muestra estuvo

confonnada por 92 }401mciona}401os,docentes y trabajadores que

laboran en la Universidad Técnica de Ambato, a quienes se les

aplicé un cuestionario. Concluyendo que existe escasa cultura

tributaria porque los servidores universitarios no cumplen las

disposiciones exigidas por el Servicio de Rentas Intemas (SRI), a

través del Direccién de Recursos Humanos. A pesar de los

informativos en carteles y comerciales a través de los medios de

comunicacién a nivel nacional sobre los bene}401ciosdc la deduccién

dc gastos personales para la liquidacién del impuesto a la renta

existe un alto porcentaje de servidores universitarios que no

presentan cl formularios de gastos personales y no saben cémo

llenar formulario 102 A para la declaracién del impuesto a la renta.

Por esta razén el autor propone e1 dise}401ode un Instructivo para la

liquidacién y declaracién del impuesto a la renta para servidores

universitarios que trabajan en relacién de dependencia en la

Universidad Técnica de Ambato y de esta manera fortalecer la

cultura tributaria de los servidores universitarios.

(Chicas, M., 2011) En su tesis realizada sobre �034Propuestapara

crear una unidad mévil de capacitacién como herramienta

para el fortalecimiento de la cultura tributaria en Guatemala�035,
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Universidad de San Carlos de Guatemala. Para la realizacién de la

presente investigacién se utilizé el método cienti}401co,la

metodologia tuvo enfoque cuantitativo, no experimental,

transversal de tipo descriptivo. La muestra estuvo confonnada por

14 personas. Se concluye que: como consecuencia de la inexistente

o equivocada cultura tributaria, se evidencia el desconocimiento y

desinterés de la poblacién guatemalteca hacia el correcto y

oportuno pago dc impuestos. La minima capacidad instalada para

impartir educacién y los problemas de acceso a los centros de

capacitacién regionales, entre otras causas, hacen que la cultura

tributaria sea casi nula en la mayoria de la poblacién,

principalmente en las areas rurales. Por Ia dispersién geogra}401cay

diversidad de p}401blicosobjetivos, el anélisis dc las estadisticas

tributarias, seré una fuente de informacién valiosa para el

Diagnéstico de Necesidades de Capacitacién (DNC). Si bien es

cierto que la cultura tributaria no tiene una relacién directa con la

recaudacién, el }401n}401ltimode la unidad mévil es divulgar la cultura

tributaria para contribuir a incrementar Ia recaudacién y de esta

manera proveer al Estado de los ingresos requeridos para }401nanciar

-entre otros- cl gasto social y las inversiones en infraestructura,

colaborando asi con el desarrollo sostenible del pais. Es dc vita]

importancia continuar con estrategias de capacitacién e

informacién para incidir de manera positiva en la conformacién de
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2.1.2 Antecedentes nacionales

(Mogollon, V., 2014) en su investigacion titulada �034Nivelde

cultura tributaria en los comerciantes de la ciudad de Chiclayo

en el periodo 2012 para mejorar la recaudacién pasiva de la

regi(')n- Chiclayo, Peril�035,tuvo como objetivo determinar el nivel

de cultura tributaria en los comerciantes de la ciudad de Chiclayo, y

como objetivos especi}401cos,describir la situacion actual en materia

tributaria de los comerciantes, determinar el motivo por el cual los

comerciantes no pagan sus tributos y determinar si perciben que sus

impuestos estén siendo correctamente utilizados. El trabajo

cienti}401cofue respaldado por los aportes de las Teorias de la

Tributacién, Teoria de la Disuasion y la Teoria dc Eheberg. La

investigacién se considera relevante desde el punto de Vista

cienti}401coporque la recaudacion pasiva es muy importante en una

nacion ya que los tributos son trasladados al Estado, luego son

retornados bajo la forma de servicios y obras p}401blicas.Sin

embargo, no todos los contribuyentes son conscientes de esta

situacién y no son pocos los que se valen de acciones ilicitas para

no pagar impuestos. Dentro de las conclusiones més importantes se

se}401alaque con este estudio ha quedado evidenciado, que el V
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contribuyente Chiclayano no lleva arraigada su obligacién del pago

del tributo como algo inherente a su ciudadania, y que el nivel de

I cultura tributaria en los comerciantes de la ciudad de Chiclayo en el

periodo 2012 es bajo.

(Marquina, C., 2014) Realize�031)la investigacién �034Incidenciade la

cultura tributaria de los contribuyentes ante una verificacién

de obligaciones formales Sunat, lntendencia Lima en el periodo

2013�035.El estudio tuvo el objetivo de determinar de qué manera

incide la cultura tributaxia de los contribuyentes del Cercado de

Lima ante una veri}401caciéndc obligaciones formales realizada por

la Sunat �024lntendencia Lima, se utilizé una metodologia de tipo

descriptiva. La muestra estuvo conformada por 45 contribuyentes

veri}401cadoscon el programa de obligaciones fonnales del Cercado

de Lima, a quienes se les aplicé una encuesta. Se concluye que el

conocimiento de los contribuyentes del Cercado de Lima

veri}401cadospor la Administracién Tributaria �024lntendencia Lima,

respecto al cumplimiento de sus obligaciones formales es de}402ciente

y tiene incidencia en los resultados de la veri}401caciénde manera

negativa para el contribuyente. El grado de cultura de los

contribuyentes del Cercado de Lima es pobre y es percibido como

falta de difusién y/o capacitacién por parte de la Sunat. La falta de

cultura y/o conocimiento de los contribuyentes del Cercado de

| 22



Lima sobre el cumplimiento de sus obligaciones formales, incide

positivamente en la recaudacién }401scal,ya que permite a la

Administracién tributaria cumplir con sus objetivos institucionales.

(Castro, S. y Quiroz, F., 2013) desarrollaron la investigacién �034Las

causas que motivan la evasién tributaria en la empresa

constructora los Cipreses S.A.C. en la ciudad de Trujillo en el

periodo 2012�035,con el objetivo de determinar cuales son las

principales causas que motiva la evasién tributaria en la empresa

constructora Los Cipreses S.A.C, en el Distrito de Trujillo. Estudio

descriptivo, que tuvo como muestra a 20 trabajadores de la empresa

constructora Los Cipreses S.A.C., utilizando como instrumento un

cuestionario. Concluyendo que existe una de}402cienteconciencia

tributaria, lo que motiva a evadir, como 10 demuestra cl resultado

de algunas interrogantes en el cuestionario realizado. Asimismo

para la constructora Los Cipreses S.A.C, cumplir con el pago de

sus obligaciones tributarias, es atentar contra su Iiquidez, debido a

que la competencia desleal originada, obliga a asumir el impuesto

como costo del producto, para poder mantenerse en el mercado y

asi para obtener mas utilidades en bene}401ciopropio. Las

dimensiones en que puede expresarse cl efecto de la cultura

tributaria en la aplicacién del cuestionario a las personas

encuestadas son: valores, creencias y actitudes. La hipétesis de
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investigacién propuesta se cumplié, las causas que motiva la

evasién tributaria en la empresa constructora Los Cipreses S.A.C,

en el Distrito de Trujillo en el periodo 2012; son: econémicas,

culturales y elevada imposicién tributaria.

(Quispe, J., 2011) En su tesis realizada sobre �034LaPolitica

Tributaria y su in}402uenciaen la Cultura Tributaria de los

comerciantes del mercadillo Bolognesi de la ciudad de Tacna�035,

la investigacién tuvo el objetivo de determinar la in}402uenciaen la

Cultura Tributaria de los comerciantes del mercadillo Bolognesi de

la ciudad de Tacna. En el estudio se identi}401cainvestigacién

aplicada. Como investigacién de tipo transversal, descriptivo y

correlacional, que tuvo como muestra de 58 comerciantes del

mercadillo Bolognesi de la ciudad de Tacna. Para conocer las

opiniones de los comerciantes del mercadillo Bolognesi en el

cumplimiento de sus obligaciones tn'buta1-ias. Concluye que: La

Politica Tributaria tiene una in}402uenciapoco adecuada en la Cultura

Tributaria de los comerciantes del mercadillo Bolognesi de la

ciudad de Tacna, debido a una inadecuada Politica Tributaria,

carencia de medidas para enfrentar la Evasién Tributaria y

de}402cientePrograma de Educacién Tributaria.La comprensién de

los lineamientos de Politica Tributaria que se realiza tiene una

in}402uenciapoco adecuada en la Cultura Tributaria de los

[24



comerciantes del mercadillo Bolognesi de la ciudad de Tacna

debido a que no estén dc acuerdo a la realidad econémica del pais,

se basan en el incremento dc los impuestos y al ataque agresivo al

sector formal. La evaluacién del control de la Evasién Tributaria

que se realiza tiene una in}402uenciapoco adecuada en la Cultura

Tributaria de los comerciantes del mercadillo Bolognesi de la

ciudad de Tacna, debido a la inequidad y complejidad del Sistema

Tributario, la corrupcién de nuestras autoridades de tumo y por la

de}402cientecalidad de servicios en la prestacién de servicios

ptiblicos. La implementacién de Programas en Educacién

Tributaria que se realiza tiene una in}402uenciapoco adecuada en la

Cultura Tributaria de los comerciantes del mercadillo Bolognesi de

la ciudad de Tacna, debido a que la SUNAT no divulga, educa ni

promociona Ia Cultura Tributaria como debe ser.

(Izaguirre, A. y Carranza E., 2010) Realizaron la investigacién

�034Culturatributaria y su incidencia en el cumplimiento de

obligaciones tributarias en los comerciantes del mercado

central de l-Iuaraz �034Virgende Fatima�035,periodo 2010�035.La

investigacién tuvo el objetivo de determinar la incidencia de la

cultura tributaria de los comerciantes del mercado central de

Huaraz "Virgen de Fétima" en el cumplimiento de sus obligaciones

tributarias. La investigacién de acuerdo al }401nque persigue es
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aplicada, porque se estudia un problema en una realidad concreta

como es el mercado central de Huaraz �034Virgende Fatima�035.El nivel

de la investigacién es descriptivo - correlacional, porque expondra

la realidad de la cultura tributaria en relacién al cumplimiento dc

obligaciones tributarias, en los comerciantes del mercado central de

Huaraz �034Virgende Fatima�035.La poblacién estuvo conformada por

653 Comerciantes del mercado central de Huaraz �034Virgende

Fatima�035.Los resultados obtenidos de la prueba de la hipétesis

general nos proporcionan evidencia su}401cientepara concluir que la

cultura tributaria de los comerciantes del mercado central de

Huaraz �034Virgende Fatima�035incide favorablemente en el

cumplimiento de sus obligaciones tributarias, sin embargo la

valoracién a los tributos por parte de los comerciantes no incide en

el cumplimiento de sus obiigaciones tributarias. E1 19.60%de los

comerciantes del mercado central de Huaraz �034Virgende Fatima�035

tienen cultura tributaria mientras que el 80.40% no 10 tienen. Por

otra parte el 43.30% de los comerciantes cumplen con sus

obiigaciones tributarias y 61 56.70% no cumplen.

(Ramirez, P., 2009).En su tesis realizada sobre �034Estructuradel

' sistema del sistema tributario peruano, evaluacién de sus

caracteristicas bzisicas�035,Universidad Nacional Mayor de San

Marcos. A}401rmaque: Se desconoce, igualmente, la existencia de un
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Plan Integral para la generalizacién de una �034CulturaTributaria�035

(Conciencia Tributaria) aconsejada por la Teoria Tributaria con el

}401nde establecer en el énimo consciente y voluntario de las

personas al sostenimiento del Estado con el cumplimiento dc un

deber formal constituido por el pago de los Tributos para

contribuir al desarrollo socio-econémico del pais.

2.2 Bases epistémicas

Fajardo y Suarez citado por, (Romero, M. y Vargas, C., 2013) re}401erenque

�034desdetiempos antiguos los tributos han constituido la principal fuente de

ingresos del Estado, incluso en la prehistoria estos hacian parte de la

religion y sus creencias, lo cual permite evidenciar que han hecho parte de

los procesos evolutivos del hombre�035.

Los impuestos surgieron como un tipo de pago por la generacién de

productos o servicios. Fueron implementados por primera vez en el pais dc

Egipto y su forma comtin de tributar era por medio del trabajo }401sico

(prestacién personal), teniendo como ejemplo la construccién de la

pirémide del rey Keops en el a}401o2.500 A.C. que duro veinte a}401os,

participando aproximadamente unas 100.000 personas que acarreaban

materiales desde Etiopia. (Gomez, citado por (Romero, M. y Vargas, C.,

2013).

|27



A partir de ese entonces los paises mas cercanos, con aquellos que se tenia

relacion; como Italia, Gra11 Breta}401ay China, tomaron la iniciativa e

impulsaron e1 impuesto pero elevandolo a}401nmés, lo cual hizo que haya

resistencia entre los ciudadanos y ocurra la caida de este impuesto;

especialmente en el imperio romano, pero no se dejo a un lado el pago al

Estado, incluso avanzo considerablemente hasta América.

Estados Unidos de América establecié impuestos sobre articulos de

primera necesidad y a}401osdespués implemento el lmpuesto a la Renta, que

}401xeconsiderado uno de los més importantes por su progresividad. También

considero los diezmos y ofrendas sacerdotales pues tuvieron un impacto

enorme y fueron el punto clave para todos los paises cercanos.

En Ecuador, Per}401y México, se observaba como los indigenas pagaban sus

responsabilidades a través del oro, animales y metales que poseian,

incluyendo también productos de sus tierras.

(Superintendencia Nacional de Aduanas y Administracion Tributaria,

2012) Re}401ereque para comprender mejor la historia de la tributacion del

Peril, se debe analizar dos momentos y dos culturas diferentes que se

encontraron en 1532, las cuales han convivido paralelamente y se han

combinado a lo largo de 500 a}401os:la cultura andina y la cultura occidental.
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Los hombres del antiguo Peril habian desarrollado formas de tributacion

alrededor de las cuales se estructuraba su vida econémica y social, y,

especialmente, la consecucion del bienestar y la acumulacién de riqueza.

También era la manera como se relacionaban con el poder local (curadas)

y con el poder central (Estado Inca). El aporte dc mano de obra o bienes

les daba la condicion dc runas y los convertia en sujetos de bene}401cios,

como de obras p}401blicas,servicios de proteccion y obsequios. La

tributacion se basaba en los principios de solidaridad y reciprocidad. Es

necesario destacar que en esa misma época (siglo XVI), en el mundo

occidental el tributo era con}401scatorio.El tipo de tributo creado y asumido

en el mundo andino, antes de la conquista, era similar al de la contribucién

modema, entendida como aquel tributo cuya obligacion es generada para

la realizacion de obras pliblicas o actividades estatales en bene}401ciode un

determinado grupo de contribuyentes. En el caso peruano y de otras

culturas similares, el contribuyente era el ayllu y sus integrantes eran

responsables solidariost hombres y mujeres adultos. Esta situacién cambio

drésticamente cuando llegaron los espa}401oles.

El sistema tributario y las diferentes formas de recaudacién dc tributos en

la Colonia estuvieron organizados alrededor de las reducciones, las

encomiendas y la mita colonial.
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A través de la historia republicana, nuestro Estado obtuvo sus ingresos del

tributo indigena, de la explotacién de recursos naturales, como el guano 0

el salitre, y del endeudamiento con organismos internacionales. En

rccientes etapas opté por la venta de los activos del Estado como son las

empresas p}401blicasy el patrimonio inmobiliario. Sin embargo, los

anteriores ingresos, bene}402ciososen apariencia, resultaron perjudiciales,

pues produjeron enormes pérdidas, debido a los intereses que generaron.

Lo anterior nos hace concluir que solo cuando los ingresos provienen

principalmente de los tributes, se encuentra la solvencia econémica que

conduce a la estabilidad y al desarrollo. �030

A pesar de la desaparicién de los antiguos sistemas tributarios incaicos y

coloniales, y del }401nde la llamada Republica autocrética, todas estas

formaciones y normas sociales aim prevalecen en la conciencia colectiva

de millones de peruanos, a quienes les exige que acepten la tributacién

moderna.

' A los ojos del ciudadano com}401n,la tributacién aparece como una

obligacién que se cumple en dos actos: declarar y pagar.

La experiencia histérica ha demostrado que la manera més sana de obtener

recursos es la tributacién, porque no genera deudas futuras y no requiere e1

pago de intereses. Ademzis, la tributacién compromete a todos los
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ciudadanos ya que los incluye en estas decisiones. Por esta razén, en una

sociedad democrética nadie deberia estar excluido de este tipo de acuerdos

tan importantes, ni nadie deberia autoexcluirse negaindose a participar 0

menospreciando la participacién en los asuntos p}401blicos.

(Superintendencia Nacional de Aduanas y Administracién Tributaria,

2012).

2.3 Bases legales

Para explicar la cultura tributaria y su incidencia en el cumplimiento de

obiigaciones tributarias de los cmpresarios de las Mypes y de las formas

como estas deben ser promocionadas y reguladas por el Estado, en el

siguiente marco legal se analizan seg1'1n su importancia.

Cédigo Tributario (Decreto Legislativo N° 816 y Decreto Supremo N°

133-2013-EF). Que desarrolla y contiene: los principios e institutes

jur1'dicos�024tributarios;los elementos y conceptos esenciales y comunes de

las relaciones derivadas de los tributos y las normas tributarias; las reglas

bésicas sobre los procedimientos administrative�024tributarios,que permitan

hacer efectivos los derechos y obligaciones que se generen o den

contenido a aquellas relaciones; y ademés contiene la tipi}401caciénde las

infracciones y el régimen de sanciones para reprimirlas�035.

Ley Marco del Sistema Tributario Nacional (Decreto Legislativo N° 771).

Esta norma regula la estructura del Sistema Tributario Peruano,
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identi}401candocuatro grandes sub conjuntos de tributos en funcién del

destinatario de los montos recaudados.

Texto Unico Ordenado del Cddigo Tributario.

Articulo l°.- Concepto de la obligacién tributaria. La obligacién

tributaria, que es de derecho p}401blico,es el vinculo entre el acreedor y el

deudor tributario, establecido por ley, que tiene por objeto cl cumplimiento

de la prestacién tributaria, siendo exigible coactivamente.

Articulo 2".- Nacimiento de la obligacién tributaria. La obligacién

tributaria nace cuando se realiza cl hecho previsto en la Iey, co1no

generador de dicha obligacién.

Articulo 55°.- Facultad de recaudacién. Es funcién de la Administracién

Tributaria recaudar los tributos. A tal efecto, podré contratar directamente

los servicios de las entidades del sistema bancario y }401nanciero,asi como

de otras entidades para recibir cl pago de deudas correspondientes a

tributos administrados por aquella. Los convenios podrén incluir la

autorizacién para recibir y procesar declaraciones y otras comunicaciones

dirigidas a la Administracién.

Articulo 164°.- Concepto de infraccién tributaria. Toda accién u

omisién que importe violacién de normas tributarias, constituye infraccién

sancionable de acuerdo con 10 establecido en este Titulo.

Articulo 165".- Determinacién de la infraccién, tipos de sanciones y

agentes }401scalizadores.La infraccién seré determinada en forma objetiva
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y sancionada administrativamente con penas pecuniarias, comiso dc

bienes, internamiento temporal de vehiculos, cierre temporal de

establecimiento u o}401cinade profesionales independientes y suspensién dc

licencias, permisos, concesiones o autorizaciones vigentes otorgadas por

entidades del Estado para el desempe}401ode actividades o servicios

p}401blicos.En el control del cumplimiento de obligaciones tributarias

administradas por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de

Administracién Tributaria (SUNAT), Se presume la veracidad de los actos

comprobados por los agentes }401scalizadorcs,de acuerdo a lo que se

establezca mediante Decreto Supremo.

Articulo 166 °.- Facultad sancionadora. La Administracién Tributaria

tiene la facultad discrecional dc determinar y sancionar

administrativamente la accién u omisién de los deudores tributarios 0

terceros que violen las normas tributarias.

En virtud de la citada facultad discrecional, la Administracién Tributaria

también puede aplicar gradualmente las sanciones, en la forma y

condiciones que ella establezca, mediante Resolucién dc Superintendencia

o norma de rango similar. Para efecto de graduar las sanciones, la

Administracién Tributaria se encuentra facultada para }401jar,mediante

Resolucién de Superintendencia o norma dc rango similar, los parametros

0 criterios que correspondan, asi como para determinar tramos menores al

monto de la sancién establecida en las normas respectivas.
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Articulo 172".- Tipos de infracciones tributarias. Las infracciones

tributarias se originan por el incumplimiento de las obligaciones

siguientes:

�024De inscribirse 0 acreditar la inscripcién.

- De emitir y exigir comprobantes de pago.

- De llevar Iibros y registros contables.

�024De presentar declaraciones y comunicaciones.

�024De permitir el control de la Administracion Tributaria, informar y

comparecer ante la misma.

�024Otras obligaciones tributarias.

Articulo 180�034.-Tipos de sanciones. La Administracién Tributaria

aplicara, por la comisién de infracciones, las sanciones consistentes en

multa, comiso, internamiento temporal de vehiculos, cierre temporal dc

establecimiento u o}401cinade profesionales independientes y suspension

temporal dc licencias, permisos, concesiones, o autorizaciones vigentes

otorgadas por entidades del Estado para el desempe}401ode actividades o

servicios p}401blicosde acuerdo a las Tablas que, como anexo, forman parte

del presente Cédigo.

Decreto Supremo N�035133-2013-EF (22.06.13)

Texto Unico Ordenado del Cédigo Tributario que consta de un Titulo

Preliminar con dieciséis Normas, cuatro Libros, doscientos cinco
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Articulos, setenta y tres disposiciones Finales, veintisiete Disposiciones

transitorias y tres Tablas de Infracciones y Sanciones.

Decreto Supremo N° 009-2003-TR �024Publicado el 09 de septiembre de

2003. Aprueban Reglamento de la Ley de Promocion y Formalizacién de

la Micro y Pcque}401aEmpresa.

Decreto Legislativo N° 1086 - Publicado el 28 de junio de 2008

Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Promocién de la

Competitividad, Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Peque}401a

Empresa y del Acceso al Empleo Decente.

Decreto Supremo N° 007-2008-TR - Publicado e130 de septiembre de

2008

Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion de la Competitividad,

Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Peque}401aEmpresa y del Acceso

a1 Empleo Decente, Ley MYPE.

Decreto Supremo N° 008�0242008�024TR- Publicado el 30 de septiembre de

2008

Reglamento del Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion de la

Competitividad, Formalizacién y Desarrollo de la Micro y Peque}401a
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Empresa y del Acceso a] Empleo Decente �024Reglamento de la Ley

MYPE.

Constitucién Politica del Perl�031:de 1993, Titulo III del Régimen

econémico Capitulo I principios Generales Articulo 59.

El estado estimula la creacién riqueza y garamiza la Iibertad de trabajo y

la Iibertad dc empresa, comercio e industria, el ejercicio de estas

libertades no deben ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad

ptiblica. El estado brinda oportunidad de superacién a los sectores que

sufren cualquier desigualdad; en este sentido, promueve la creacién de

9 peque}401asen todas sus modalidades. En ese mismo orden de ideas se

desprende que el articulo constitucional esta vigente, las Mypes

dinamizan cl mercado interno y su participacién es importante en el

desarrollo del pais.

Decreto Legislativo N° 771. Ley Marco del Sistema tributario

Nacional

Mediante el Decreto Legislativo N° 771 Se dicté la Ley Marco del

Sistema Tributario Nacional, vigente panir desde 1994, con los

siguientes objetivos: a) Incrementar la recaudacién y, b) brindar a1

sistema tributario una mayor e}402ciencia,pem1anenciay simplicidad para

efectos del impuesto a la renta,den0minadas peque}401asempresas gozan

del derecho (bene}401cio)de la depreciacién acelerada,de ta] manera que
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podian depreciar en forma lineal,1os bienes mucb1es,maquinarias y

equipos nuevos en un plazo de 3 ar�0351os,plazoque se como a partir del mes

en que se utilizaron en la generacién de rcntas.esto en buena cuenta

signi}401cootorgar un bene}401cioa las peque}401asempresas;como sabemos,la

depreciacién es un conepto de técnica contable y si bien es cierto la

peque}401asempresas antes de la vigencia de esta norma se regian por las

reglas de la depreciacién regulada en la Ley y Reglamento del impuesto a

la renta,se regularo en ese periodo por este Reglament0,es importante

tener en cuenta que tal como se}401alael articulo 63,61 bene}401ciodc

depreciacién aclerada se puede perder si en un determinado mes

' (periodo) la empresa pierde su condicién de peque}401aempresa,en cuyo

caso,obviamente se rige por las reglas de depreciacién del Régimen

general ,en relacién a la vigencia aun cuando como se}401alael articulo

tercero de este reglamento ,el mismo entro en vigencia el lde octubre de

2008. En el caso de bene}401ciode la depreciacién ace1erada,se empezé a

utilizar recien a partir del ejercicio 2009.

Ley de Desarrollo Constitucional de la Micro y Peque}401aEmpresa

Ley N° 28015, del 03 de julio de 2003.Ley de Promocién y

Formalizacién de la Micro y Pequeiia Empresa.

Esta Ley tiene por objetivo la promocién de la competitividad,

formalizacién y desarrollo de la micro y pcque}401aempresa para

incrementar e1 empleo sostenible, su productividad y rentabilidad, la
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ampliacién del mercado imemo, las exportaciones y su contribucién a la

recaudacién tributaria. Esta norma fue reemplazada por el Decreto

Legislativo N°1086 Ley de Promocién de la Competitividad,

Formalizacién y Desarrollo de la Micro y Peque}401aEmpresa y del Acceso

al Empleo Decente 28 dc junio dc12008.

2.4 Marco teérico conceptual

2.4.1 Cultura tributaria

a) Cultura

Etimolégicamente el término Cultura tiene su origen en el latin. Al

Principi o, signi}401cécultivo, agricultura, instruccién y sus

componentes eran: cultus (cultivado) y ura (resultado de una

accién).

Seglin la (Jover,J., 1997) La cultura se de}401necomo el �034conjuntodc

modos de vida y costumbres, conocimientos y grados de anisticos,

cienti}401co,industrial, en una época, grupo social�035.Por desarrollo lo

que toda sociedad tiene cultura y toda cultura es puesta en préctica,

por las personas que se interrelacionan; siendo de esta manera la

sociedad igual a la cultura.

Seg}401n Ia (Superintendencia Nacional de Aduanas y

Administracién Tributaria, 2012) el uso de la palabra �034cultura�035ha
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ido variando a lo largo de la historia de la humanidad. En la edad

amigua, para los romanos signi}401cabainicialmeme �034cultivode la

tierra�035,y luego por extension metaforicamente, �034cultivode las

especies humanas�035.Se usaba altemadamente con el término de

civilizacién, que también deriva del latin y es el opuesto al

salvajismo, la barbaric 0 al menos la rusticidad. Civilizado era el

hombre educado.

Del primer término se reservaba para nombrar el desarrollo

econémico y tecnologico, lo material; el segundo para referirse a lo

�034espiritual�035,es decir, el cultivo de las facultades intelectuales. En

el uso de la palabra �034cultura�035cabia, entonces, todo lo que tuviera

que ver con la }401loso}401a,la ciencia, el arte, la religion, etc. Ademés,

se entendia la cualidad de �034culto�035o �034inculto�035seglin hubiera

desarrollado sus condiciones intelectuales y artisticas.

En este sentido de la palabra �034cultura�035implica una concepcion

mucho més respetuosa de los seres humanos. Primero, impide la

discriminacion entre �034hombrescultos�035y �034hombresincultos �034queel

término podia tener desde el romanticismo. Se hablarzi de

diferencias culturales, en todo caso. Segundo, también evita la

discriminacién de pueblos que, como los nativos de América,

I 39



fueron vistos por los europeos como �034salvajes�035por el solo hecho de

tener �034unacultura�035distinta.

La cultura es el producto de miles de a}401osde historia, fruto de la

contribucién colectiva de todos los pueblos a través de sus lenguas,

imaginarios, tecnologias, précticas y creaciones.

En consecuencia, gqué es la cultura? �034Culturase re}401erea los

valores que comparten los miembros de un grupo dado, a las

normas que pactan y a los bienes materiales que producen. Los

valores son ideales abstractos, mientras que las normas son

principios de}401nidoso reglas que las personas deben cumplir�035

Giddens (citado en (Superintendencia Nacional de Aduanas y

Administracién Tributaria, 2012).

Ahora, especi}401camente(;qué podemos decir referente a la cultura

tributaria? �034Lacultura tributaria consiste en el nivel dc

conocimiento que tienen los individuos de una sociedad acerca del

sistema tributario y sus funciones. Es necesario, que todos los

ciudadanos de un pais posean una fuerte cultura tributaria para que

puedan comprender que los tributos son recursos que recauda el

Estado en carécter de administrador, pero en realidad esos recursos

le pertenecen a la poblacién, por lo tanto cl Estado se los debe

devolver prestando servicios p}401blicos(como por ejemplo: los
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hospitales, colegios, etc.). La falta de cultura tributaria lleva a la

evasién.

Como es emendible, la cultura tributaria todavia no es

comprensible para los operadores tributarios, por lo que tenemos

que internalizar el signi}401cadode la conciencia tributaria.

b) Cultura tributaria

(Velarde. C., 2006) De}401neque se re}401erea1 conjunto de

conocimientos, valoraciones y actitudes referidas a los tributes, asi

como el nivel dc conciencia respecto de los deberes y derechos que

derivan para los sujetos activos y pasivos de esa relacién tributaria.

Lo anteriormente expuesto lleva a se}401alarigualmente que la

existencia de una cultura tributan'a, entre otros aspectos, facilita el

cumplimiento de los deberes formales de los contribuyentes, por

ello es necesario y conveniente su formacién y desarrollo en el

émbito nacional y organizacional, lo cual constituye un factor de

alto valor para lograr de manera voluntaria el apone de los

ciudadan0s(as) a los ingresos ordinarios por concepto dc tributes.

(Roca, C., 2008) De}401necultura tributaria como un �034conjuntode

informacién y el grado de conocimientos que en un determinado

pais se tiene sobre los impuestos, asi como el conjunto de
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percepciones, criterios, hébitos y actitudes que la sociedad tiene

respecto a la tributacion. En la mayoria de paises latinoamericanos

ha prevalecido una conducta social adversa al pago dc impuestos,

manifesténdose en actitudes de rechazo, resistencia y evasion, 0 sea

en diversas formas de incumplimiento. Dichas conductas intentan

auto justi}401car,descali}401candola gestion de la administracion

p}401blicapor la ine}402cienciao falta de transparencia en el manejo de

los recursos asi como por la corrupcién.

(Camarero, Pino y Ma}401as,2015) De}401nenla cultura tributaria como

�034eluniverso simbolico que sustenta el pago de impuestos, es decir,

el conjunto de creencias, sentimientos y comportamientos que se

implican en la institucién social de la recaudacién dc impuestos.

Una pane importante de la cultura impositiva se debe a los valores

sociales, es decir, a criterios dc preferencia compartidos, que

orientan la forma en la que nos movemos en relacién con alguna

cuestién. Los valores impositivos responden al problema de la

lcgitimacion del sistema impositivo, es decir, a la forma en que los

ciudadanos se encuentran dispuestos a cumplir con los deberes

}401scales�035.

Las Administraciones Tributarias de América Latina y del mundo

han visto que la solucién a los problemas econémicos y el
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desarrollo de los pueblos esté en la educacién tributaria;

�030 consideréndose desde un punto de vista social con la obtencién de

valores éticos y morales, a través de una convivencia ciudadana

que dan base y legitimidad social a la tributacién y al cumplimiento

de las obligaciones tributarias como una necesidad del pais, siendo

cl estado el interesado dc promover este proyecto.

c) Dimensiones de la cultura tributaria

Conocimiento tributario

(Alva, M.) �034E1conocimiento es de dos tipos. Conocemos el tema

nosotros mismos, 0 sabemos dénde podemos encontrar tal

conocimiento�035.

E1 contenido de esta frase es cierto, estemos en nuestros hogares 0

en nuestro centro de trabajo, siempre procuramos aplicar nuestros

conocimientos para poder resolver alg}402lncaso concreto. Podemos

haber aprendido muchas cosas en un tiempo determinado, contar

con experiencias que nos pexmite saber con mayor exactitud la

respuesta a un caso concrete 0 bien tener nociones claras de lo que

debemos hacer. Sin embargo, no necesariamente podemos conocer

todo y lo importante también es saber buscar la infonnacién que

nos permita desarrollar una estrategia dc respuesta frente a un

problema y poder aplicar nuestros conocimientos, més los

adquiridos y que fueron fruto de esa b}401squedade informacién.
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Tipos de conocimiento

Conocimiento explicito

Es aquel tipo de conocimiento que puede ser transmitido con cierto

orden y dentro de una estructura, se encuentra representado por los

formatos, los repones, Ios diversos documentos, las pantallas entre

otros. Se debe se}401alarque este tipo de conocimiento puede y debe

ser registrado en las computadoras.

Podemos rese}401arque en una administracién tributaria, el

conocimiento explicito se encuentra representado principalmente

por:

a) Los formatos de los diversos tributos que administra.

1)) Los manualesintemos.

c) Los reglamentos de organizacién.

d) Los reglamentos de funciones

e) Las directivas

f) Los reportes dc recaudacién y de gestién.

g) Los programas dc informética.

Conocimiento taicito:

E1 conocimiento técito es todo el conocimiento que cada persona

ha acumulado a 10 largo de los a}401osy que constituye lo que se

denomina �034experiencia�035,se mani}401estatambién en los estudios que
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ha seguido, su forma de ser, sus propias actitudes, lo aprendido por

el paso de las culturas organizacionales en las que ha intervenido.

A diferencia del conocimiento explicito se}401aladoanteriormente y

que puede materializarse, el conocimiento tzicito no es tan fécil dc

materializarlo, por ello la importancia Knowledge Management 0

Gestién del Conocimiento.

Podemos rese}401arque en una Administracién Tributaria, cl

Conocimiento técito se encuentra representado principalmente por:

a) forma de administrar una o}401cinade administracién

personal.

b) Razonamiento juridico y capacidad dc respuesta legal

frente a un determinado caso.

c) E] poder determinar si es posible 0 no, e] otorgar un

fraccionamiento tributario a los contribuyentes, debido a la

experiencia en la clasi}401caciéndel riesgo.

d) La posibilidad de generar riesgo en los contribuyentes a

través de la }401scalizaciéntributaria.

e) Conocimientos de personas que no se encuentran en la

organizacién en determinado momento, bien sea porque

renunciaron, 0 fueron separados de la misma en un proceso

de reduccién de personal 0 porque se encuentran de

Vacaciones.
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(Rebaza, 1., 2004) De}401neque el conocimiento esté constituido por

representaciones imperfectas de la realidad. Ellas se construyen

sobre las bases de infonnacién que poseemos, y que provienen de i)

medios informativos, ii) intercambios, iii) experiencias personales.

En otros términos se trata de un conjunto de creencias verdaderas y

susceptibles de veri}401cacién.Es decir, no basta creer, es necesario

que la creencia sea veri}401cadaobjetivamente.

(Estrada,S, 2014) Se re}401erea conocer y entender los principales

aspectos de la tributacién forman parte de la cultura tributaria, pero

solo son un componente dc ella y son su}401cientespaxa explicarla.

Poseer un saber amplio y profundo de la tributacién. No

neccsariamente implica tener cultura tributaria, si ese saber no va

acompa}401adodel compromiso ético de cumplir y de la préctica

habitual de hacerlo.

Indicador de conocimiento

Certeza

Seg}401n(Blanco,E., 2012) son los hechos econémicos conocidos y

concretos, de los que se dispone de todos sus datos, de forma que

cumplen todas las condiciones de de}401niciény reconocimiento

como elementos de los estados }401nancieros.Este conocimiento

viene dado porque el hecho ya ha sucedido 0 porque aun sin
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acaecer no existe duda alguna de que Va ocurrir, lo que en este caso

originaria:

Un pasivo cierto u obligacién que existe a la fecha de presentacién

de los estados }401nancieros,consiste en tener que hacer pages 0

servicios futuros cuyo vencimiento se conoce su naturaleza su

cuantia y el vencimiento.

Un pasivo estimado u obligacién que surge cuando se tiene la

certeza absoluta de que ha ocurrido el hecho por el que se incurre

en un gasto que inevitablemente se pagara en el futuro, aqui su

naturaleza es conocida, pero su cuantia solo es razonablemente

estimada y su vencimiento solo se conoce de forma aproximada.

�034Losconocimientos logrados y que pueden servimos para adquirir

nuevos conocimientos, constituyen nuestro saber, el cual es, por

tanto, la posesién 0 incorporacién dc nuestra vida de conocimientos

dispuestos a ser actualizados. Suele ser Ilamado saber potencial,

para diferenciarlo de la utilizacién efectiva de esos conocimientos

que se denominen saber actual. Asimismo recibe el nombre de

saber la terminacién del proceso psiquico en que se conoce algo.

�034Losconocimientos y, por tanto, el saber, se logran mediante la

produccién de ciertas vivencias, cuyo conjunto recibe el nombre de

pensar. Este se nos revela como un acontecimiento psiquico de

naturaleza peculiar: versa sobre objetos, los cuales trata de

aprehender total 0 parcialmente, se re}401erea ellos, los mienta.
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Recordemos lo que en nosotros acaece, cuando oimos una palabra

o una frase que entendemos; les ciamos un sentido: este ciar y este

sentido son actos de pensar los son también la expresién de

nuestras palabras, lo que mcntamos como ellas y nuestro mentar.

Por él nos sentimos especialmente activos, es un ir hacia aqui y

hacia allé, un esforzamos, siempre con un punto de mira, un

continue apuntar, ora en esta direccién, ora en la otra�035(Ruiz,.,

2007)

�034Lacerteza es la conciencia de saber que conocemos la verdad. En

este sentido, como ceneza denominamos e1 conocimiento seguro y

claro que se tiene de algo y que no deja lugar a dudas. La palabra,

como tal, es un sustantivo femenino que deriva de cierto, que a su

vez proviene del latin certus, que signi}401ca�030decidido�031,�030resuelto�031o

�030preciso�031.

La certeza, en este sentido, no se limita a la idea de que sabemos la

verdad, sino que se re}401erea1 estado de conocimiento segfm el cual

estamos conscientes de que poseemos la verdad.

De alli que tener certeza de algo es saberlo con conviccién, con

�030 seguridad e, incluso, con evidencia de que lo que se sabe es,

efectivamente, verdadero: �034Tengola cerleza de que llovié durante
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la madrugada, pues cl suelo del parque esté mojado�035.Asi, la

certeza también se asocia a la con}401anzaque se tiene en la

informacién que se maneja.

La base de la certeza, como tal, es un conocimiento racional de la

realidad que puede ser reconocido objetivamente. De alli que todos

los saberes, y principalmente el cienti}401coy el féctico, se basen en

un conjunto de certezas que se articulan como una disciplina de

conocimiento. Por esta razén, la certeza también se asocia al

conocimiento exacto o prcciso que se tiene sobre determinado

asunto, materia o fenémeno.

Sinénimos de certeza, por su parte, son certidumbre,

convencimiento, seguridad 0 con}401anza.Por otro lado, anténimos

serian duda, incertidumbre o vacilacién, es decir, el estado de

conciencia que tenemos hacia aquello que ignoramos o no

conocemos completamente�035(Flor de Loto).

Principio de certeza

Tiene base en la posibilidad de proyectarse en el futuro. Pedro

Flores Polo, sin embargo, a}401rmaque este principio viene dc Adam

Smith,
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, �0341acerteza en la normativa es un principio muy antiguo

preconizado por Adam Smith en 1767, al exponer las clasicas

méximas sobre tributacién�035.Como sabemos Smith es conocido por

su libro �034Lariqueza de las naciones�035.

Flores Polo enfatiza que �034establecerel impuesto con certeza es

obligar al legislador a que produzca Ieyes claras en su enunciado,

claras en su enunciado, claras al se}401alarel objeto de la imposicién,

el sujeto pasivo, el hecho imponible, cl nacimiento de la obligacién

tributaria, la tasa, etc.�035.Por eso es imprescindible que �034nobasta a la

Iey crear el tributo, sino establecer todos sus elementos esenciales�035.

Solo asi podré haber certeza.

Conciencia tributaria

(Alva, M., 1995) La conciencia tributaria es la �034interiorizaciénen

los individuos dc los deberes tributarios }401jadospor las leyes, para

cumplirlos de una manera voluntaria, conociendo que su

cumplimiento acarrearé un bene}401ciocomim para la sociedad en la

cual ellos estan insertados�035.

Esta de}401niciénincluye varios elementos: El primero, es la

interiorizacién de los deberes tributarios. Este elemento alude

necesariamente a que los contribuyentes poco a poco y de manera

progresiva, busquen conocer de antemano qué conductas deben

realizar y cuales no, que estén prohibidas respecto del sistema
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tributario. Aqui es donde normalmente se percibe el factor de

riesgo, Ios contribuyentes observan que es mejor cumplir que faltar

a la nonnatividad tributaria. E1 segundo, consiste en cumplir de

manera voluntaria, que se re}401erea que los contribuyentes deben,

sin necesidad de coaccién, veri}401carcada una de las obligaciones

tributarias que les impone la Ley. Lo importante es que el

contribuyente, en ejercicio de sus facultades desea hacerlas. La

coaccién no debe intervenir aqui. Esto es aim extra}401oen nuestra

sociedad. Tercero, es que el cumplir origine un bene}401ciocom}401n

para la sociedad. Siendo el contribuyente un ser humano, debe

pertenecer a una comunidad y disfrutar de los bene}401ciosque ésta

tiene. Por ello, cuando se paguen los tributos en el monto y tiempo

respectivo, todo contribuyente necesariamente percibiré que se

pod1'é.n solventar los servicios p}401blicos,se mejoraré asimismo su

funcionamiento. E1 Estado podrai dar un e}401cazcumplimiento a los

servicios dirigidos a la sociedad en general.

El concepto de Conciencia Tributaria segim (Bravo,F, 2011) es �034la

motivacién intrinseca de pagar impuestos�035re}401riéndosea las

actitudes y creencias de las personas, es decir a los aspectos no

coercitivos, que motivan la voluntad dc contribuir por los agentes,

reduciéndose al anélisis de la tolerancia hacia el fraude y se cree

que esté determinada por los valores personales.
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Seglin (Superintendencia Nacional de Aduanas y Administracién

Tributaria, 2012) �034laconciencia tributaria se re}401erea las actitudes

y creencias de las personas que motivan la voluntad dc contribuir

de los individuos. También se la de}401necomo el conocimiento de

sentido c0m1'1n que las personas usan para actuar 0 tomar posicién

frente al tribute�035.

La conciencia tributaria, al igual que la conciencia social, tiene dos

dimensiones:

1. Como proceso esté referido a como se forma la conciencia

tributaria en el individuo; es decir, a lo que denominados

formacién de la conciencia tributaria en el cual concurren

varios eventos que lo otorgan justi}401caciénal Comportamiento

del ciudadano respecto a la tributacién.

2. Como contenido esté referido a los sistemas de infonnacién,

cédigos, valores, légicas clasi}401catorias, principios

interpretativos y orientadores del comportamiento ciudadano

respecto de la tributacién. Rige con fuerza nonnativa en tanto

instituye los limites y las posibilidades de la forma en que los

contribuyentes, las mujeres y los hombres, act}401an.Le

denominamos cultura tributaria.
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El resultado del proceso de formacién de conciencia tributaria lleva

a que la persona adopte una gama de posiciones.

i. Desde tolerar la evasion y el contrabando.

ii. Hasta no tolerar en absoluto la evasion y el contrabando.

iii. En otras palabras, el proceso de formacién de la conciencia

tributaria puede dar lugar a personas con conciencia

tributaria positiva y personas con conciencia tributaria

negativa.

La diferencia dependeré del entorno familiar y social en el que se

han socializado desde su primera infancia y los valores que

adquirié en la foxmacién de su cultura tributaria de su entorno.

La conciencia tributaria de los peruanos

E1 estudio exploratorio de conciencia tributaria que llevo a cabo la

SUNAT en el a}401o2009, aponé evidencias imponantes sobre la

fonna como sc relacionan los peruanos con el tema tributario.

GRAFICO N° 2.1 DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN

NIVELES DE CONCIENCIA TRIBUTARIA
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Fuente: Encuesta nacional de Hogares sobre Conciencia Tributaria

2009. SUNAT.

En el Peru, los niveles de conciencia tributaria varian de una

regién a otra y también sus razones y argumentos. En promedio, el

77% de la poblacién tiene un nivel moderado de conciencia

tributaria, el 13% un nivel alto y el 10% un nivel bajo .En

consecuencia, e1 promedio nacional es moderado y su intensidad

alcanza un valor de 0,50 en una escala 1.

E1 estudio encontré que las précticas ciudadanas modernas no son

homogéneas como tampoco lo son las précticas ciudadanas pre-

modemas. De la misma forma las experiencias del ciudadano con

el sistema politico y su subsistema tributario, son muy variadas:
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De una parte, encontramos que los peruanos son personas que

consideran mayoritariamente que �034pagarimpuestos es bueno

porque es lo correcto y demuestra responsabilidad ciudadana�035.

Los peruanos se perciben poco informados acerca de los aspectos

técnicos o normativos de los impuestos, pero otro lado, casi la

mitad de ellos sabe de qué trata y le atribuyen una funcién }401scaly

social.

Pero por otro lado, mani}401estanque dejarian de pagar los tributos,

todo 0 una parte si se les presentase la oportunidad de no ser

descubiertos por la SUNAT.

' En segundo lugar, los peruanos de las zonas urbanas a pesar de

tener mayor acceso al estado no han intemalizado cl sistema ni las

normas que deberian regir las relaciones entre la sociedad civil y la

sociedad politica debido principalmente a que:

Perciben que hay un importante porcentaje dc personas de su

entorno familiar y social que estén evadiendo.

Perciben alto niveles dc corrupcién en las entidades publicas y

también en las privadas.
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En tercer lugar, los peruanos no tienen un alto nivel de conciencia

porque:

No hay una idea prevalente acerca del rol que deberia tener el

Estado, lo que podria explicar que tengan muchas dudas acerca de

los recursos que este requiere para cumplir con sus funciones.

Indicadores de Conciencia

Cumplimiento voluntario

(S0l01'zano, D, 2012)De}401neel cumplimiento tributario voluntario

Va relacionado con la moral }401scalque esta constituida por una sola

variable denominada tolerancia al fraude inscrita en la dimensién

de los valores y motivaciones intemas del individuo; los resultados

por incumplimiento de las Administraciones Tributarias, en las

cuales existen altas percepciones de riesgo asi como la sensibilidad

al aumento de las sanciones, no tienen relacién con la gran

magnitud del incumplimiento de las obligaciones tributarias.

Por este motivo se aborda un breve anélisis de la situacién

tributaria, asi como el cumplimiento tributario y la evasién

tributaria en el Per}401,realizado mediante estudios en base de

encuestas sobre conciencia tributaria, obteniendo resultados de un

enfoque que sirve para formular un nuevo marco teérico y analitico

acerca de la moral fisica de los peruanos en el que queda

demostrado que los valores personales e incluso la visién que
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tienen los ciudadanos en relacion con el estado, tienen una pobre

contribucion pues el proceso dc intemalizacion del sistema legal no

ha concluido, es incipicnte donde prima la norma social que ha sido

generada por una democracia imperfecta que no ha permitido el

cumplimiento del contrato social, generando inequidades }401scales

importantes.

El hecho tributario es un acto de dos vias entre el contribuyente y el

estado, en el que a este }401ltimocorresponde una doble funciénz la dc

recaudar impuestos y la de retomarlos a la sociedad bajo la forma

de bienes y servicios p}401blicos.Se trata de un proceso social

regulado en el cual el cumplimiento tributario responde a un

mandato legal que el contribuyente debe acatar y que la autoridad

debe hacer cumplir, segfm las facultades que la ley le con}401ere.

De ahi que la conciencia tributaria de los ciudadanos se pueda

fonalecer al aplicar mecanismos dc control més estrictos, siempre

que el estado de muestras de administracion honesta y e}401ciente.

Indepcndientemente de que una sociedad sc encuentre rcgida o no

por un sistema democrzitico, el cumplimiento de los deberes

}401scalesresponde a un orden legislado, provisto dc normas, plazos y

sanciones determinados, que dota a la autoridad tributaria de la

protestad dc cobrar los impuestos y de actuar en contra de quienes

incumplan la obligaciones de pagarlos.
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Sin embargo, el émbito dc accion de la Administracion Tributaria

va més allé del mero cobro de impuestos. Esto es algo que a

muchos administradores tributa}401osno les resulta tan evidente,

algunas ven la educacion }401scalcomo algo super}402uo0, el mejor de

los casos, como un elemento accesorio o complementario de sus

quehaceres principales, sin percatarse que la formacion de la

cultura tributaria representa, en largo plazo, una de las bases més

sélidas y con}401ablesen las que puede sustentarse la recaudacién.

(Roth et al., 1990), de}401nenoomo cumplimiento voluntario a la

declaracién correcta de la obligacién tributaria en el momento

apropiado y de acuerdo a las regulaciones tributarias. Esta

de}401niciénno asume nada a priori sobre las motivaciones de los

contribuyentes por lo que el incumplimiento incluye una su

declaracion de ingresos debido tanto a un acto intencional como

una desinformacién, confusion, negligencia o descuido.

El carécter �034voluntario�035o �034involuntario�035del cumplimiento estaria

delimitado por la participacién de la administracién tributaria. Solo

si el cumplimiento se da sin mediar su participacion, se diria que es

�034voluntario�035.En estricto, el cumplimiento tributario vo1untan'o se

da cuando el contribuyente cumple correctamente con pagar sus

obligaciones en la fecha adecuada. Sin embargo, en la préctica,

también puede intcrprctarse que hay cumplimiento voluntario
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cuando cl contribuycnte cumple correctamente con sus

obligaciones por propia decisién, sin mediar el accionar de la

administracién, aun cuando este se de fuera de plazo se}401alado.

(Sunat)Se re}401ere,E1 cumplimiento voluntario de las obligaciones

tributarias por parte de los contribuyentes es un elemento

fundamental para la recaudacién de impuestos y depende

principalmente de la conciencia tributaria y del grado de aceptacién

del sistema tributario.

Uno de los problemas que ha Iimitado las posibilidades de

desanollo dc nuestra economia ha sido la tendencia al desequilibrio

}401scal;es decir, los gastos del Estado han sido mayores que sus

ingresos. Por ello, la recaudacién tributaria y el desempe}401ode los

érganos administradores de los impuestos tienen una importancia

fundamental para nuestro pais.

La Superintendencia Nacional de Administracién Tributaria

(SUNAT) se encarga de administrar los impuestos internos y

recauda aproximadamente el 72% de los ingresos, mientras que la

Superintendencia Nacional de Aduanas (ADUANAS) ,contribuye

con cerca del 26 %.

Factores del cumplimientl) voluntario
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La aceptacién de los impuestos depende de diversos factores, que

pueden ser, sicolégicos, sociales, organizativos, econémicos y

Iegales que estén estrechamente vinculados entre si.

a) Sicolégicos

Para que los contribuyentes acepten los impuestos, deben

considerar que el sistema tributario es justo. Esto ocurre cuando

En forma generalizada aceptan que son tratados

individualmente con justicia tanto por las nonnas como las

instituciones que administran los tributos.

Los contribuyentes que se sientan tratados injustamente, aun

cuando ello no responda a la realidad, tendrén una actitud

contraria y de resistencia a1 pago de impuestos.

b) Sociales

El grado dc aceptacién dc sistema tributario también estaré en

funcién a la calidad de los servicios que brinda el Estado y a en

que grado estos responden alas necesidades de la poblacién. En

la medida que es la actuacién de la Administracién Tributaria la

que el cont}401buyentcrelaciona con los impuestos que paga, una

atencién répida, amable y e}401cientepropiciaré un mayor

cumplimiento.

En este punto, también cabe destacar el papel de los derechos

de las personas. Dado que los impuestos son obligatorios y

teniendo la Administracién Tributaria, facultades para su
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cobranza, es imprescindible tener en cuenta derechos y

garantias de los contribuyentes. En caso contrario, se produciré

un rechazo social.

c) Organizativos

La conciencia tributaria se ve condicionada ademés por la

forma en que los contribuyentes perciben su funcionamiento.

Asi, la complejidad de las normas, la utilizacién de un Ienguaje

poco comprensible para el ciudadano y las di}401cultadesde los

contribuyentes para entender el funcionamiento de la

Administracién Tributaria in}402uyennegativamente en el

cumplimiento voluntario.

d) Legales

La existencia de un sistema tributario justo, simple, de

aplicacién masiva, con tasas moderadas y que no distorsionc la

asignacién de recursos, ademés de facilitar recaudacién,

también contribuye a la aceptacién dc los tributos.

En ese sentido, la complejidad de un sistema puede contribuir a

su rechazo en la medida que genera una desigualdad de

oportunidades por la informacién con que cuentan los

contribuyentes. Aquellos mejor informados estarzin en mejores

condiciones para cumplir con sus obligaciones, otros deberén
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gastar en asesoramiento extemo y los de menores recursos se

verzin inducidos al incumplimiento.

En ese sentido, la complejidad de un sistema puede contribuir a

su rechazo en la medida que genera una desigualdad dc

oportunidades por la informacién con que cuentan los

contribuyentes. Aquéllos mejor informados estaran en mejores

condiciones para cumplir con sus obligaciones, otros deberén

gastar en asesoramiento extemo y los de menores recursos se

verén inducidos al incumplimiento.

Sobre el particular, debemos indicar que la existencia de

exoneraciones e incentivos tributarios es un elemento de

distorsién y complejidad del sistema tributario .En la mayor

parte de paises de la rcgién, estos son utilizados como

instrumentos de politica econémica y se fundamentan en:

0 Promover la descentralizacién productiva, incentivando

Actividades industriales en regiones deprimidas,

principalmente selva y frontera.

o Promover el desarrollo de la peque}401aempresa.

0 Abaratar los bienes y servicios de primera necesidad,

por medio de la exoneracién del IGV.

- Promover el desarrollo de determinadas actividades

econémicas, tales como la agricultura, la agroindustria

y la mineria.
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Sin embargo, la aplicacion de estos incentivos da lugar a

so}402sticacionesen la legislacion, por ejemplo, inclusion

de tasas diferenciales, exoneraciones y el uso de

créditos }402scalesy compensaciones, que a veces son

utilizados inadecuadamente a través de formas dc

elusién y evasion tributaria.

e) Econ}401micos

Una persona que no paga sus impuestos, puede seguir

dis}401utandode los servicios del Estado, lo que resulta negative

para una cultura dc aceptacién de los impuestos. Sin embargo,

si esta persona es descubiena, su situacién econémica se veré

afectada por la regularizacién tributaria que deberé efectuar,

ademés de la probable sancién que se le aplicara.

I De alli que la decision de cumplir con sus obligaciones

tributarias esta en relacién directa con el riesgo de ser

descubierto. Es por ello que las acciones de la Administracion

Tributaria no pueden centrarse fmicamente en proporcionar

infonnacién, orientacién o brindar una atencion e}401ciente,sino

que debe enfatizar también en las acciones de }401scalizacionesy

control.

Medidas necesarias
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Las acciones contra la evasién del fraude son parte esencial de

la actividad de la Administracién Tributaria. Asimismo, los

factores organizativos requieren iniciativas directas.

No obstante, di}401cilmentepuede actuar con respecto al gasto

p}401blicoy la e}401caciageneral de la Administracién P}401blica,pues

trasciende a su campo de accién. Lo mismo ocurre con los

factores sicolégicos y de percepcién individual de los

contribuyentes. Aunque cabe indicar que si alguna de las

barreras derivas de esos factores tiene su origen en una

informacién insu}401cienteo incorrecta, una politica activa dc

comunicacién puede dar resultados positivos.

A continuacién detallamos medidas que permitirian promover

el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias,

algunas de las cuales ya vienen siendo implementadas en

�030 nuestro pais.

0 Campa}401asinformativas institucionales.

0 Reforzamiento de los derechos y garantias de los

contribuyentes.

0 Simpli}401caciéndel sistema tributario.

0 Inforrnacién y asistencia del contribuyente.

0 Lucha contra la evasién.

0 Gestién e}401cazdel sistema tributario.
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Elementos que intervienen en el cumplimiento voluntario

Segtln (Superintendencia Nacional de Aduanas y

Adminjstracién Tributaria, 2012) En el cumplimiento

tributario no solo interviene elementos asociados a la

racionalidad econémica de las personas, es decir razonar de

manera que se puede obtener el mayor bene}401cioa1 menor

costo posible, como podria ser el caso de muchos

contribuyentes que dejan de pagar 0 pagan menos impuestos

cuando creen q no van a ser detectados, sino que también

intervienen elementos no asociados a la racionalidad

econémica, como son la conciencia tributaria, el conocimiento

de las normas y procedimientos, la oferta de servicios de

atencién y otras facilidades.

Entonces podemos plantear que el cumplimiento }401scales

consecuencia de dos condiciones:

1. La disposiciém a efectuar la contribucién(�034querer

contribuir�035)es una condicién que se encuentra

determinada, por un lado, por la efectividad de las

normas dc coercién, el célculo que hacen los agentes

mediante racionalidad econémica y su grado de

aversién a la penalidad de fraude, por otro lado, la

disposicién a contribuir esté determinada por la

conciencia txibutaria del agente, que determinan su
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voluntad dc pago y que es fruto de los procesos de

legitimacién, socializacién e intemalizacién de las

obligacioncs tributarias.

2. La viabilidad de efectuar la contribucién (�034sabery

poder contribuir �035)es una condicién que sc asocia el

grado de informacién que tienen los contribuyentes

sobre las reglas y procedimientos tributarios y, por otro

lado, al acceso de los contribuyentes a los servicios de

administracién tributaria, es decir, la facilidad que

tienen

Para efectuar sus contribuciones, simpli}401caciones

administrativas, rapidez en el traimite, etc.

Caber anotar que las medidas de induccién al

cumplimiento }401scalhan estado tradicionalmente

asociadas a normar e implementar procedimientos de

deteccién y penalizacién de los infractores, a proveer

informacién sobre las reglas tributarias y a extender el

acceso a los servicios tributarios.

En consecuencia, las administraciones tributarias que

han comprendido esto ponen énfasis en darles mayores

facilidades operativas al contribuyente y ciudadano en

general que requiere infonnacién, hacer trémites,

| 66



presentar declaraciones, pagar, hacer una operacién dc

desaduanaje, despacho de productos al exterior, etc.

2.4.2 Obligaciones tributarias

a) Obligacién

La obligacién como relacién juridica, segfm Feméndez (citado por

(Carrasco, L., 2010)), vendria ser �034unasituacién juridica especial,

en tanto constituye una vinculacién intersubjctiva concreta de

cooperacién que liga a dos o més sujetos de derecho para la

realizacién de una funcién econémica 0 social, sea esta

patrimonial 0 no, dirigida a la tutcla de intereses que han merecido

juridicidad por el ordenjuridico positivo�035.

Por otro lado, Giorgi (citado por (Carrasco, L., 2010) menciona que

la obligacién es el �034vinculojuridico entre dos personas 0 més

personas determinadas, en virtud del cual, una 0 varias de ellas

(deudor o deudores) quedan sujetas respecto a otra u otras

(acreedor o acreedores) a hacer o no hacer alguna otra cosa�035.

Asi también Borda (2011) a}401rmaque la obligacién es el vinculo

juridico establecido entre dos personas (o grupo de personas) por el

cual una de ellas puede exigir de la otra la entrega de una cosa 0 el

cumplimiento de un servicio una abstencién.
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Seg}401nFerrero (citado por (Carrasco, L., 2010), la palabra

�034vinculo�035sélo contempla la obligacién como deuda, y siendo asi

entonces debe utilizarse el término �034relacién�035que resulta ser més

amplio y comprensivo, en tanto incluye el concepto de crédito.

Elementos esenciales de la obligacién

La obligacién es una relacién juridica compuesta de elementos

tales como el sujeto y el objeto.

Como sujetos de la obligacién podemos mencionar al sujeto activo

y al sujeto pasivo, dado que la relacién juridica obligacional

implica simulténeamente la existencia de dos sujetos 0 partes: Un

sujeto activo Ilamado acreedor y un sujeto pasivo Ilamado deudor.

Se debe tener en cuenta que la parte activa y pasiva de la relacién

obligatoria puede estar constituida por un solo sujeto, siendo asi

que estaremos ante una obligacién subjetivamente m}401ltiple0

plural.

Objetivo de la obligacién: la prestacién

Debemos tener en cuenta que el objeto de la obligacién no es una

cosa 0 un bien, sino que esté constituido por una conducta 0
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comportamiento positivo 0 negative que el deudor debe realizar en

interés del acreedor.

Por otro lado, se puede decir también, tal como se}401alanDiez y

Gulloncitado por (Carrasco, L., 2010), que �034elobjetivo de la

obligacién es lo debido por el deudor y lo que el acreedor esté

facultado para reclamar. El deudor lo que debe en realidad es una

conducta 0 un Comportamiento, al que usualmente se le

denominada prestacién�035.

Debe agregarse también que esta prestacion puede consistir en dar,

hacer 0 no hacer algma cosa.

Caracteristicas de la prestacién

Existe un concepto importante conocido idoneidad.

Seglin Giorgi citado por (Carrasco, L., 2010)�034estaidoneidad solo es

propia de aquellas prestaciones que re}402nenlos siguientes

caracteres: 1°Posib1es; 2°11'citas: 3°1'1ti1es para el acreedor; 4°que no

queden enteramente al arbitrio del deudor; 5° determinadas; y,

}401nalmente,6°valuables cn dinero�035.

Siendo asi podemos mencionar las siguientes caracteristicas, tales

como las siguientes, como mayor detalle.
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Posibilidad natural 0 juridica: Seg}401nFerrero citado por

(Carrasco, L., 2010), debe entenderse por esta caracteristicas que

�034unapersona no puede racionalmente obligarse 0 realizar aquello

que este fuera del poder humano, y siendo asi entonces no puede

considerarse existente desde el plan juridico obligacion que tenga

por objeto una prestacion imposible�035.

La imposibilidad puede ser natural 0 juridica. Traténdose de

imposibilidades naturales podriamos tomar como ejemplo que una

persona se compromete a transformar un libro en una casa.

Respecto a la imposibilidad juridica se dice que se presenta cuando

se pretende establecer una situacién dc derecho contraria a las

estipulaciones de la lcy, como seria por ejemplo si se pretende

adoptar una persona sin que la edad del adoptante sea por lo menos

igual a la suma de la mayoridad y la del hijo por adoptar,

Licitud: De acuerdo a lo mencionado por Ferrero citado por

(Carrasco, L., 2010) por licitud debe entenderse que �034laprestacién

no puede consistir en un comportamiento ilicito. Asi también se

incluyen no solamente las conductas consideradas delitos, sino

también aquellas que son objeto de particulates prohibiciones

civiles como, por ejemplo, la disposicién del propio cuerpo en
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cuanto ocasionen una disminucion permanente de la integridad

fisica�035.

Debe ser determinada 0 determinable: Por cl concepto de ser

prestacion determinada se hace referencia a aquella en que el

comportamiento debido esté completamente identi}401cadoy

conocido �034o,mientras que la prestacién determinable es �034aquella

que no estando perfectamente determinada, de manera directa o

indirectamente�035.

Patrimonialidad e interés del acreedor

Se debe tener en cuenta que �034laprestacién debe ser objetivamente

�030 valorado en dinero, més el interés del acreedor que Va ser

satisfecho con el cumplimiento de dicha prestacién no tiene que ser

patrimonial necesariamente�035.Poresta razén �034hayque distinguir

entre el interés que el acreedor tiene en obtener la prestacién de la

prestacién misma�035,tal como menciona Ruggiero.

Clases de Obligaciones

Las obligaciones se clasi}401canzObligaciones de dar, de hacer, y de

no hacer.
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Obligaciones de dar: Segun Ferrero citado por (Carrasco, L.,

2010) �034aquellaque tiene por objeto la entrega de un bien; siendo

esto para cumplir detenninados }401nescomo los siguientes: para

construir un derecho real, transferir el uso, como el arrcndamiento,

ceder la simple tenencia, o restituirlo a sus propietario cuando

desaparezca la causa que originé su tenencia.

Podemos agregar que las relaciones obligatorias con prestacién dc

dar son aquellas que tiene como }401nalidadla transferencia dc la

titularidad de una situacién juridica o la entrega de un bien.

De dar bien cierto (prestaciones dc dar especi}401cas)

De dar bien incierto (prestaciones de dar genéricas)

De dar dinero (obligaciones pecuniarias).

Obligaciones de hacer: Podemos de}401nira las obligaciones de

hacer como �034aquellosactos positivos a través de las cuales se

realizan servicios, entre los que podemos mencionar el caso del

prestacién que se trata de realizar la pintura de un cuadro, 0 ejercer

la defensa en un proceso, o escribir una obra litcraria�035.

Obligaciones de no hacer

En referencia a las obligaciones dc no hacer, 0 en todo caso a las

prestaciones dc no hacer, se debe entender por estas }401ltimas

aquellas que se basan (micamente en abstenerse de realizar cierto
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tipo de conductas 0 tolerar determinadas actividades del acreedor, y

que su incumplimiento permite al acreedor exigir la ejecucién

forzada de la prestacién la destruccién de 10 indebidamente hecho 0

la respectivamente indemnizacién.

Podemos que agregar que la obligacién de no hacer implica que el

deudor se compromete a una abstencién, las obligaciones de no

hacer incluye alas obligaciones de no dar.

b) Obligaciones tributarias

(Carrasco, L., 2010) La Obligacién Tributaria es el vinculo juridico

entre cl acreedor y el deudor tributario cuya fuente es la Iey, y la

prestacién es el contenido de la obligacién, esto es pagar una cierta

cantidad de dinero al }401sco.

La Obligacién Tributaria es de derecho pixblico porque e1 vinculo

juridico entre el acreedor y deudor tributario es de carécter legal.

Segim la (Superintendencia Nacional de Aduanas y Administracién

~ Tributaria, 2012) cultura tributaria son �034lasobligaciones de los

contribuyentes se encuentran establecidas en el cédigo tributario�035.

�034Laobligacién tributaria es el vinculo entre e1 acreedor e1 deudor

tributario, establecido por Iey, que tiene por objeto el cmnplimiento

de la prestacién tributaria, siendo exigible coactivamente�035(Cédigo
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tributario, Articulo 1°). El Art.1° del TUO del Cédigo Tributario

establece que �034laobligacién tributaria, que es de derecho p}401blico,

es el vinculo entre cl acreedor y el deudor tributario, establecido

por Iey, que tiene por objeto cl cumplimiento de la prestacién

tributaria, siendo exigible coactivamente.

Caracteristicas de la obligacién tributaria

Obligacién ex lege: La (mica fuente directa e inmediata es la ley. El

poder tributario mediante ley establece el hecho generador de la

obligacién 0 hecho imponible, en todos sus aspectos, estos son los

cuatro elementos: objetivo, subjetivo, temporal y espacial.

La obligacién es personal: La relacién juridica tributaria principal

se a] pago trata entre personas, jamés se podré decidirse que la

obligada es una cosa u objeto.

Obligacién dc dar: Esto es pagar el tributo.

La naturaleza juridica de la obligacién es p}401blica,por que el sujeto

activo es un ente p}401blico;la prestacién tributaria que debe realizar

el deudor tributario es de carécter p1'1blico, el tributo es un recurso

p}401blicodel Estado, es decir es una contribucién patximonial al

Estado.
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Si bien es cierto que pagar los impuestos es una obligacién

ciudadana, no es menos cierto que la mejor manera de lograr la

comprensién del p}401blico,es a través de una transparente rendicién

de cuentas, y esto se logra a través de la obra p}401blica,la e}401ciencia

de los servicios y la importancia de la tarea social.

Los contribuyentes deben entender que dar cumplimiento a sus

obligaciones tributarias ademés de ser un deber ciudadano

consagrado constitucionalmente, es una real y efectiva inversién en

el pais. A medida que los ingresos que el Estado percibe por

concepto de tributos aumenten, la colectividad podré obtener

mayores bene}401ciosy mejores servicios p}401blicosy una mejor

calidad de vida y de lograr la tan deseada y necesaria seguridad

social.

Elementos de la obligacién tributaria

De acuerdo con la doctrina, la obligacién tributaria tiene los

signlientes elementos:

Sujeto activo

Para Queralt citado por (Carrasco, L., 2010) �034elsujeto activo es el

ente p}401blicotitular de la protestad administrativa para la gestién y

exigencia del tributo�035.
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El articulo 4° del Cédigo Tributario establece que cl acreedor

tributario es aquel a favor del cual debe realizarse la prestacion

tributaria. El Gobiemo central, los Gobiemos Regionales y los

Gobiemos locales son acreedores de la obligacién tributaria, asi

como las entidades de derecho p}401blicocon personeria juridica

propia, cuando la ley les asigne esa cualidad expresamente.

Sujeto pasivo

�030 Para Villegas citado por (Carrasco, L., 2010), el sujeto pasivo es el

contribuyente, sustituto y responsable solidario.

Objeto

El objeto de la obligacién juridica tributaria es la prestacién a aqui

esté obligado e1 sujeto pasivo, a favor del sujeto activo, es decir e1

tributo que deber ser pagado por el sujeto pasivo y cuya pretensién

corresponde al sujeto activo.

Desde el punto de vista juridico, el objeto de la obligacién

tributaria es la prestacién es decir el tributo que debe pagado por

los sujetos pasivos y cuya pretensién corresponde al sujeto activo.

Hecho imponible
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A1 respecto Villegas dice: �034Elhecho imponible como hipétesis

legal condicionante tributaria, puede describir hechos 0 situaciones

ajenas toda actividad o gasto estatal (impuestos), una actividad

administrativa 0 jurisdiccional (tasa), 0 en un bene}401cioderivado de

una actividad o gasto del estado (contribuciones).

c) Dimensiones de las Obligaciones tributarias

I Obligacién formal

Se conoce también como un obligacién accesoria, esto es

obligacién de hacer (presentar la declaracién jurada),

obligacién de no hacer (prohibicién de ciertos hechos, tales

como prohibicién dc inscribirse en el RUC dos veces),

obligacién de tolerar (soportar los controles }401scales).

Entre las ob|igaciones formales se encuentran las de:

Inscribirse en el RUC u otros registros

Emitir comprobantes de page per sus operaciones econémicas

Fijar su domicilio }401scal

Determinar y declarar cada tributo dentro de ciertas fechas o

plazos }401jadoslegalmente

Sustentar el traslado de bienes con guias de remisién

Registrar sus operaciones en libros contables

Retener y pagar tributos
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Depositar los montos de detracciones efectuadas a otros

contribuyentes en el banco que se}401alenlas nonnas vigentes.

Indicador de las ob|igaciones formales

Emisién y entrega de comprobantes de pago.

E1 comprobante de pago es el documente que acredita la

transferencia de bienes, la entrega en uso o la prestacién de

servicios. Para ser considerado como tal debe ser impreso y

emitido conforme a las normas dc Reglamento dc

Comprobantes de Page (Resolucién de Superintendencia

N°007-99/SUNAT).

Documentos considerados como comprobante de pago

Seg}401n(Sunat)RegIamento de pago de la resolucién de

Superintendencia N° 233.2015.

Factura

Se emitirén en los siguientes casos:

a) Cuando la operacién se realice con sujetos del lmpuesto

General a las ventas que tengan derecho al crédito

}401scal.

b) Cuando el comprador 0 usuario 10 solicite a }401nde

sustentar gasto o costo para efecto tributario.
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c) Cuando el sujeto del Régimen Unico Simpli}401cadolo

solicite a fin de sustentar crédito deducible.

d) En las operaciones de exportacién consideradas como

tales por las normas del Impuesto General a las Ventas.

En el caso de la Venta de bienes en los establecimientos

ubicados en la Zona Internacional de los aeropuertos de

la Rep}401blica,si en la operacién se realiza con

consumidores }401nales,se emitirén boletas de venta 0

tickets.

e) No estan comprendidas en este inciso las operaciones de

exportacién realizadas por los sujetos del Nuevo

Régimen Unico Simpli}401cado.

Recibo por honorarios

Se emitirén en los siguientes casos:

a) For la prestacién de servicios a través del ejercicio

individual de cualquier profesién, arte, ciencia u o}401cio.

b) For todo otro servicio que genere rentas de cuarta

categoria, salvo lo establecido en el inciso 1.5 del

numeral ldel articulo 7 del presente reglamento.

Podrén ser utilizados a }401nde sustentar gasto o costo

para efecto tributario y para sustentar crédito deducible.

Boleta de venta
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Se emitirén en los siguientes casos:

a) En operaciones con consumidores 0 usuarios }401nales.

b) En operaciones realizadas por los sujetos del Nuevo

Régimen Unico Simplificado, incluso en las exportacién

que pueden efectuar dichos sujetos al amparo de las

normas respectivas.

No permitirén ejercer el derecho al crédito }401scal,ni

podrén sustentar gasto 0 costo para efecto tributario,

salvo en los casos que la ley lo permita y siempre que se

identi}402queal adquiriente o usuario con su n}401merode

RUC asi como con sus apellidos y nombres o

denominacién 0 razén social.

Liquidaciones de compra

Se emitiré. en los casos se}401aladosen el inciso 1.3 del numeral 1

articulo 6° del presente reglamento.

Podrén ser empleadas para sustentar gasto o costo para efecto

tributario.

Permitirén ejercer el derecho al crédito }401scal,siempre que el

impuesto sea retenido y pagado por el comprador.

E1 comprador queda designado como agente dc retencién de los

tributos que gravan la operacién.

Tickets 0 cintas emitidos por maiquinas registradoras

Solo podran ser emitidos en moneda nacional.
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Se emitirén en los siguientes casos:

a) En operaciones con consumidores }401nalcs.

b) En operaciones realizadas por los sujetos.

Sustentaran crédito }401scal,gasto 0 costo para efecto tributario,

o crédito deducible, siempre que:

a) Se identi}401queal adquiriente o usuario con su n}401mero

de RUC asi con sus apellidos y nombres, 0

denominacién 0 razén social.

b) Se emitan como minimo en original y una copia,

ademés de la cinta testigo.

c) Se discrimine e1 monto del tributo que grava la

operacién, salvo que se trate de una operacién gravada

con el Impuesto a la venta de arroz pilado.

Para que el contribuyente y el ciudadano en general puedan

estar en condiciones de cumplir esta obligacién tiene que

conocer los requisitos minimos que debe tener un comprobante,

y la oportunidad en que este debe ser exigido 0 entregado.

La emisién y entrega del comprobante dc pago es una

obligacién formal del contribuyente y un derecho del usuario 0

adquiriente. Por ello, asi como el vendedor debe emitir y

entregar e1 comprobante, es importante que el consumidor lo

exija por las siguientes razones: Porque estén cumplimiento con
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- cl deber ciudadano dc tributar e1 impuesto General a las Ventas

y el Impuesto de Promocién Municipal, porque evitan una

accién ilegal que afecta a todos y porque prueba la posesién de

un bien y sirve de constancia frente a terceros. En el caso de

que la mercaderia tenga defectos o este malograda, con el

comprobante de page se puede solicitar el cambio o devolucién

del producto.

Cuando una persona vende un bien o presta un servicio y no da

comprobante de pago: oculta sus operaciones, no las anota en

sus Iibros contables y no paga el impuesto que le corresponde,

entonces se esté quedando con el impuesto que el consumidor

ha pagado�030

0 Obligacién sustancia]

Se conoce también como una obligacién pxincipal, esto es una

obligacién de dar, es decir de pagar los tributos al acreedor

tributario. Entre las obligaciones sustanciales estén las de:

Pagar oportunamente los tributos como el Impuesto a la Renta,

Impuesto General a las Ventas, entre otros.

Pagar oportunamente las retenciones de impuestos efectuadas.

Pagar oportunamente las percepciones efectuadas.
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Depositar los montos dc detracciones efectuadas a otros

contribuyentes en el banco que se}401alenlas normas vi gentes

Indicador de las obligaciones sustanciales

Pagar oportunamente

Una vez que el contribuyente determina el monto del tributo,

efectuaré el pago intcgro en el lugar establecido por la SUNAT.

El contribuyente también puede pagar una parte de la deuda y la

Administracién tributaria no puede negarse a recibir el pago

parcial del tributo. Si el contribuyente deja dc pagar el integro 0

una parte del tributo, cs decir, que incumple total 0

parcialmente su obligaciones le agregaran los intereses y las

multas por el monto del tributo que dejo de pagar.

Forma y lugar de pago

Los pagos dc tributos se hacen efectivo o por medio de

transferencias bancarias (agencias de los bancos autorizados) a

nivel nacional. No es obligatorio que el pago se haga en la

localidad en donde se ubique el domicilio }401scaldel

contribuyente. También puede efectuar el pago a través del

portal que tiene SUNAT en Internet.

Plaza de pago
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En la relacién a los plazos, el Cédigo Tributario se}401alaque:

Los tributos de determinacién anual se pagaran dentro de los

tres dias.

Los tributes de determinacién mensual, los anticipos y los

pages a cuenta mensuales se pagaran dentro de los doce

primeros dias hébiles del mes siguiente. Tal es el caso de los

pagos mensuales del IGV 0 los pagos anticipados del impuesto

a la Renta para los que existe un cronograma de pages que

SUNAT publica cada a}401o.

Los tributos que incidan en hechos imponibles de realizacién

inmediata se pagaran dentro de los doce primeros dias hébiles

del mes siguiente a1 del nacimiento de la obligacién tributa}401a.

Por ejemplo, e1 pago de la alcabala por la compra dc un

inmucble tiene cl plazo mencionado.

Los tributos, los anticipos y los pages a cuenta no contemplados

en los incisos anteriores, las retenciones y las percepciones se

pagaran conforme lo establezcan las disposiciones pertinentes.

Los tributes que graven la importacién, se pagaran de acuerdo a

las normas especiales.
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2.4.3 Aspectos importantes de las Mypes

a) Mypes

Segim el articulo 2 de la Iey 28015, �034LaMicro y Peque}401aEmpresa

es la unidad econémica constituida por una persona natural 0

juridica, bajo cualquier forma de organizacién o gestién

empresarial contemplada en la legislacién vigente, que tieneAcomo

objeto desarrollar actividades de extraccién, transformacién,

produccién, comercializacién de bienes o prestacién de servicios�035

(Mypes.Sunat, 2015) �031

�034Laley excluye a las Mype que desarrollan al rubro dc bares,

discotecas, juegos de azar y a}401nes,y por de}401niciéna las

asociaciones, fundaciones y comité�035.(Promperu)

Segim (Mypes.Sunat)Dcben reunir las siguientes caracteristicas

recurrentes.

, TABLA N° 2.1
CARACTERISTICAS DE MICROEMPRESA

MICROEMPRESA

NUMERO DE TRABAJADORES De uno (1) hasta cien (10)

trabajadores inclusive.

VENTAS ANUALES Hasta e1 monto méximo

de 150 Unidades Impositivas

Tributarias (UIT) (*)

Fuente: SUNAT. (*) Momo de la UIT para el 2016 es de S/. 3,950.

I TABLA N° 2.2 _
CARACTERISTICAS DE PEQUENA EMPRESA
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PEQUENA EMPRESA

NUMERO DE TRABAJADORES De uno (1) hasta cien (100)

trabajadores inclusive.

VENTAS ANUALES Hasta el monto méximo

dc 1,700Unidades Impositivas

Tributarias (UIT) (*)

Fuente: SUNAT. (*) Monte de la UIT para el 2016 es de S/. 3,950 .

Para clasi}401cara las Mypes se toma en consideracién el criterio

plasmado en el articuloll de la Iey N�03430056, el cual establece 10

siguiente:

Se considera microempresa si sus ventas anuales no excedan las 150

UIT.

Seré considerada pcque}401aempresa si sus ventas anuales son

superiores a 150 UIT y hasta el méximo de 1700 UIT. (Véase el

gré}401coN° 2.2).

GRAFICO N° 2.2

CRITERIOS PARA DEFINIR EL ESTRATO EMPRESARIAL

Promedio dc ventas anuales (en UIT)
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Fuente: Ministerio de produccién 2014.

Mypes en el Pen�031:

Segfm el Ministerio de Produccién, a }401nalesdel a}401o2014 la cantidad

de Mypes fonnales en el pais ascendia a 1'589,597 empresas, Io cual

representa el 99.4% de las empresas formales del pais.

TABLA N° 2.3

MYPES FORMALES EN PERU (2014)

i-Estrato empresorriolf § �030Nrdl: éngpresas : _% >

Microempresu 1.518284 94.8

Peque}401uEmpresa 71.313 4.5

rotaniemypes 1.539597

Fuente: Sunat, Registro Unico del Contribuyente 2014.
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Es importante hacer referencia a que este mimero de empresas solo

corresponde al n}401meroMypes formales, y para que sea considerada

formal debe cumplir con 10 siguiente:

(i) Que en el a}401ola empresa haya tenido RUC vigente,

(ii) Que haya realizado y registrado Ventas.

(iii) Que perciba rentas consideradas de tercera categoria.

(iv) Que Ia actividad econémica que fue declarada sea distinta de

la intermediacién }401nanciera,hogares privados con servicio

doméstico, administracién pliblica y defensa, (Véase el cuadro

2.2).

Mypes seg}401nel tipo de persona

Las empresas formales pueden decidir por constituirse como personas naturales 0

juridicas. Generalmente, dicha decisién depende de la actividad econémica que

llevarén a cabo, del capital que disponen, del riesgo que esta dispuesto a tomar,

entre otros factores.

A continuacién, se muestra un cuadro indicando a las MYPES seg1'1n su tipo de

contribuyente.

QRAFICO N° 2.3 V
MYPES SEGUN TIPO DE PERSONERIA
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DE LAS MIPYME FORMALES �030

Esmrmcmpresarinl Dim�031-bud¢n-.�030PersonInatural Nnhrnemde

(edad ptomedta en cn}401os) (X aenotnl Persona juridica expomdoms

do empresas

formales)

' s �030' I ,
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E ompruu(8.3) 4.5 Q5 8�034
4- .- . . .

Medium '

E.ompmIa(|L4) 0.2 �030as"J Om

Fuente: Ministerio de P1�030oducci('>n2014.

Las Mypes optan por constituirse, seg}401nel tipo de contribuyente, de

varias maneras de acuerdo al marco legal de nuestro pais. Entre las

maneras en que pueden constituirse tenemos las siguientes. (Véase

Taba N° 2.4).

TABLA N° 2.4

MYPES FORMALES, SEGUN TIPO DE CONTRIBUYENTE, 2014

�034Tipode comrbuyente Micro 56 �030 Peque}401c: % �030

�030Persomnmuud 1.117.735 73.6 10362 14.5

sociedad onorvmo cermda 138.214 12.4 32.550 45.5 1,

'Empresoind'rv«duaIde Resp Ltdo. 131610 87 14,430 203 7

Esozvedadccmerciai de Resp Lldu. 52.833 3.5 81718 122 1

Socedod owénmo 14,773 10 3,962 56 4

Sooedod newer 6.120 04 465 D7 .

KSDUedud as/il 1,823 0.1 195 03 '

,ozros 5,056 0.3 579 0.8 1

Total 1.519334 M100 .

'. �024, , _, ,, "�024_J,

Fuente: SUNAT. Registro Unico del Contribuyente, 2014.
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Segun la tabla 2.5, observamos que la mayoria de microempresas formales

en 73.6 % opta por constituirse como persona natural con negocio;

mientras que el caso de la peque}401aempresa, la mayoria en 45.6 % optan

por constituirse como sociedad anénima cerrada.

Mypes seg}401nRégimen Tributario.

Seg}401nla SUNAT en la actualidad existen tres regimenes tributarios a los

cuales pueden acogerse las empresas del pais:

0 El Régimen General (RG).

0 El Régimen Especial (RER).

- El Régimen Unico Simpli}401cado(RUS).

El régimen y RUS fueron creados con el }401nde facilitar el cumplimiento de

las obligaciones tributarias de micro y peque}401asempresas.

A continuacién, se muestra un cuadro elaborado por el Ministerio de

produccién basado en informacién de la SUNAT, en donde observamos

los regimenes tributarios a los cuales se acogen a micro y peque}401as

empresas formales de nuestro pais.

La eleccién de un régimen idéneo es importante para una Mype, ya

que de ello dependeré cumplir con sus Obligaciones tributarias algo

que a veces las Mypes ignoran son las caracteristicas y obligaciones

de los regimenes tributarios, por ello hay casos en los cuales adopta
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un régimen tributario que no es correspondiente seg}401nel tipo y

tama}401ode la empresa.

A continuacién se muestra un grzi}401coen el cual se indica el régimen

tributario al cual estén acogidas las MYPES. (Véase gré}402coN° 2.7).

GRAFICO N° 2.4 �031
MYPES FORMALES, SEGUN SU REGIMEN

TRIBUTARIO (en %), 2013.
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Fuente: SUNAT. Ministerio de Produccién

Seg}401nel grzi}401co2.4, se observamos que en el caso de las micro empresas

hay un porcentaje similar de las empresas que optan por acogerse al RUS y

mientras que el régimen general tiene el 98.8%.

Por otro lado en el caso de las peque}401asempresas, casi la totalidad de ellas

optan por acogerse al régimen general; esto se debe, entre otros factores, a

que las peque}401asempresas tienen un mayor n}401merodc clientes y volumen

de ventas; y en la mayoria de los casos sus clientes les solicitan facturas.
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Debido a esto, no pueden acogerse al RUS, ya que en este régimen solo se

puede emitir boletas de venta.

Por otro lado es necesario se}401alarque la gran mayoria de las

microempresas optan por constituirse como persona natural, esto se debe

entre otros factores a que las microempresas son negocios familiares o

personales que cuentan con un bajo capital; mientras que la mayor pane de

las peque}401asempresas optan por constituirse como sociedad anénima

cerrada.

Asimismo, el tiempo promedio dc permanencia de las Mypes en el

mercado es de aproximadamente siete a}401os.Esto signi}401caque una Mypes

tiene un tiempo de vida promedio de siete a}401osantes de desaparecer del

medio, y esto debido a su débil infraestructura, ausencia de personal

cali}401cadoy falta de apoyo a dichas empresas.

Mypes del Emporio Comercial de Gamarra

Establecido en el distrito de La Victoria, e1 centro comercial textil,

industrial y comercial es uno de los emporios més importantes Lima

Metropolitana, siendo muy visitado por la poblacién lime}401ay también de

provincias.
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Ubicacién: se encuentra dentro del radio formado por las avenidas 28 de

Julio (none), Aviacién (este), prolongacién Parinacochas (oeste), y

México (Sur). Formado desde: 1950, pégina web: www.gamarra.pe.

Los rubros que se encuentran dentro de la zona comercial de Gamarra son:

0 Accesorios

0 Alimentos

o Anesania

0 Artefactos

0 Bancos

0 Calzado

0 Confecciones

o Decoracién

0 Galerias

0 Financieros

- Tienda de abastos

0 Venta de Ropa (en general)

0 Venta de Telas

Seéim Alva (2014), el emporio comercial de Gamarra Iogro ventas por 450

millones dc soles en la campa}401adc }401ndc a}401o2014, monto seria 10% més

a 10 facturado en similar periodo del a}401oprecedente, estimé cl presidente

de la coordinadora de empresarios de Gamarra, Diégenes Alva. En donde

encontramos casi 20,000 empresas textil entre tiendas comerciales,
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fabricantes y contratistas, servicios de subcontratacion y proveedores de la

industria textil.

Segfm SUNAT (2015) el equipo de interventores visitaron 14 mil

empresas de las cuales veri}401caron,en general, la correcta documentacién

de las operaciones y orientando respecto a la oportuna emision y entregas

dc comprobantes dc pago.

Durante las visitas se observaron las principales inconsistencias tributarias:

(i) Locales no declarados.

(ii) Direcciones no actualizadas.

(iii) La no emision de comprobantes de pago por operacién de venta.

(iv) El traslado de bienes sin la guia de remisién correspondiente.

La SUNAT (2013) realizé el remate de més o menos 20 mil inmuebles

embargados a causa de deudas en el Emporio Comercial de Gamarra. Por

otro lado, la SUNAT recalco que la 1'11tima instancia que tiene el ente

recaudador para recuperar deudas tributarias en la cobranza coactiva, la

misma que se da cuando un contribuyente no cumple dc manera puntual

con sus obligaciones tributarias.

Debido a la falta de cultura tributaria de los empresarios de Gamarra no

cumplen con sus obiigaciones tributarias y no cuentan con un apoyo
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institucional las cuales se re}402ejaen el conglomerado perjudicando a] micro

y peque}401asempresas.

2.5 Definicién de términos bésicos

Administracién tributaria

Organismos tributarios de Administrar, recaudar y }401scalizarlos t}401butos

internos y aduaneros otros conceptos no tributarios como regalias Mineras

y el Gravamen Especial a la Mineria. Su deber es promover el

cumplimiento Tributario y Aduanero.

Bene}401cio

Del latin Bene}401cian,un bene}401cioes un bien que se hace 0 se recibe. El

término también se utiliza como sinénimo de utilidad 0 ventaja. E1

concepto suele usarse para nombrar a la ganancia econémica se obtiene de

una actividad comercial 0 de una inversién. E] bene}401cio,por lo tanto, es la

ganancia obtenida por un actor de un proceso econémico y calculando

como los ingresos totales menos los costos totales.

Contrabando

Accién de ingresar 0 sacar del pais o transportar por el interior del pais,

mercancia que no cumple con todos los requisitos mencionados

Contribuyente
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Es aquella persona natural, juridica, empresa 0 sucesién indivisa que

realiza una actividad econémica, la que de acuerdo con la ley constituye

un hecho generador, dando lugar al pago dc t}401butosy al cumplimiento de

Obligaciones formales�030

Contribuciones

Es el tributo cuya obligacién tiene como hecho generador bene}401cios

derivados de la realizacién dc obras p}401blicas0 de las actividades estatales.

Cumplimiento tributario

Llevar a cabo la obligacién tributaria de acuerdo a las regulaciones

tributarias en el momento apropiado.

Evasién tributaria

Es considerada evasién tributaria a cualquier hecho que lleve a cometer u

omitir su obligacién de declarar totalmente su ingreso, patrimonio,

ganancia, venta, con la }401nalidadde no sea considerada como parte de la

base sobre la se calcula el impuesto.

La evasién puede ser parcial 0 total es parcial cuando cl contribuyente

declara puntualmente pero solo una pane de los tributos a los que esta

obligado. Es total, cuando evita todo el pago de dichos tributos, aun

cuando se utilice ning}401nmedio.

I 96



Hecho imponible

Es el acto imponible es el acto econémico u operacion de carécter

economico que encuadra en el tipo de legal tributario, cuya realizacion

determinada el nacimiento de la obligacién.

impuestos

La palabra impuestos proviene del verbo importer, que signi}401caponer

encima. Por lo tanto, cl impuesto es un aporte obligatorio. Un impuesto no

se origina para que el contribuyente reciba un servicio directo por parte del

Estado, sino como un hecho independiente, por ejemplo, el impuesto a la

renta se destina }401nanciarel presupuesto pliblico ,que podria contener

obras y servicios que bene}401ciena otras poblaciones distintas de los

aportantes.

Ingreso

Los ingresos son de}401nidosen el Marco Conceptual para la Preparacién y

Presentacion de Estados Financieros como incremento en los bene}401cios

econémicos a lo largo del periodo contable en forma de entradas o

incremento dc valor dc los activos o bien como disminuciones de los

pasivos que dan resultado aumentos del patrimonio neto y no estan

relacionados con las aportaciones de los propietarios de la entidad. El

[97



concepto de ingreso comprende tanto los ingresos ordinarios, como otras

ganancias.

Interiorizacién

Proceso de adoptar para s1�031,ya sea inconsciente 0 conscientemente,

mediante aprendizaje y vida social, actitudes, creencias, valores y normas

de otra persona 0, lo mas frecuente, de la sociedad o grupo al que uno

pertcnece.

Micro y Peque}401aEmpresa

Es la unidad econémica constituida por una persona natural 0 juridica bajo

cualquier forma de organizacion 0 gestién empresarial contemplada en la

legislacién vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades de

extraccién. La Micro y Peque}401aEmpresa es la unidad economica

constituida por una persona natural 0 juridica, bajo cualquier forma de

organizacién 0 gestion empresarial contemplada en la legislacién vigente,

que tiene como objeto desarrollar actividades de extraccion,

transformacién, produccién, comercializacion de bienes 0 prestacién de

servicios.

Cuando esta Ley se hace mencion a la sigla MYPE, se esté re}401riendoa las

micro y peque}401as,las cuales no obstante tener tama}401osy caracteristicas

propias, tienen igual tratamiento en la presente Ley, con excepcion al

régimen laboral que es de aplicacién para las microcmpresas.

I 98



Régimen especial de renta (RER)

El RER es un régimen tributario dirigido a personas naturales y juridicas,

sucesiones indivisas y sociedades conyugales domiciliadas en el pais que

obtengan rentas de tercera categoria provenientes dc actividades de

comercio y/o industria, servicio.

(i) Actividades de comercio y/o industria, entendiéndose por tales

a la venta de los bienes que adquieran ,produzcan 0

manufacturen, asi como la de aquellos recursos naturales que

extraigan ,inc1uidos la cria y el cultivo.

(ii) Actividades de servicio, entendiéndose por tales a cualquier

otra actividad no se}401aladaexpresamente en el inciso anterior.

Tasas

Es el tributo cuya obligacién tiene como hecho generador la prestacién

efectiva. por el Estado de un servicio p}401blicoindividualizado en el

contribuyente.

Tributo

E] tributo es el pago en dinero, establecido legalmente, que se entrega a1

Estado para cubrir los gastos que demanda el cumplimiento de sus }401nes,

siendo exigible coactivamente ante su incumplimiento.
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CAPiTULO 111

VARIABLES E HIPOTESIS

3.1 Variables de la investigacién

De conformidad con las hipétesis fonnuladas en nuestra investigacién, las

variables de estudio son las siguientes:

Variable independiente

X: Cultura tributaria

Variable Dependiente

Y: Obligacién tributaria
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3.2 Operacionalizacién de variables

VARIABLE DEFINICION DIMENSIONES INDICADORES

CONCEPTUAL

�034Lacultura tributaria X1.C0nocimiento

se re}401ereal conjunto tributario -Certeza

de conocimientos,

valoraciones y

actitudes referidos a X2. Conciencia

Variable .
los tnbutos, asi como tributaria �024Cumplimiento

Independiente .

el mvel dc Voluntario.

X.Cu1tura _ _

. . concnencla respecto a

tnbutana

los deberes que

derivan para los

sujetos actives y

pasivos�035(Velarde,

2006).

�034Escl vinculo -Emitir comprobantes

' �030 Y1.0b1igaciones

_|urid1c0 entre el de pago por sus

formales

acreedor y deudor operaciones

tributario cuya fuente econémicas.

es la 16 la

Variable . y y
prestaclén es el

Dependiente
contenido de la

Y. Obligaciones . _

_ _ obhgaclén, esto es

tnbutanas Y2.0b]igaciones

pagar una ciena -Pagar oponunamcnte

_ sustanciales
cant1dad dc dinero al los tributes

}401sco�035(Carrasco,

2010).
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3.3 Hipétesis

3.3.1 Hipétesis general

HG: La cultura tributaria incide signi}401cativamenteen el cumplimiento

dc obligaciones tributarias de los empresarios dc Mypes en el

Emporio Comercial de Gamarra, periodo 2015.

3.3.2. Hipétesis especi}401cas

H51: El conocimiento tributario incide signi}401cativamenteen el

cumplimiento dc obligaciones formales de los empresarios de

Mypes en el Emporio Comercial Gamarra, periodo 2015. '

H52: La conciencia tributaria incide signi}401cativamenteen el

cumplimiento de obligaciones sustanciales de los empresarios de

Mypes en el Emporio Comercial Gamarra, periodo 2015.
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CAPiTULO IV

METODOLOGiA

4.1 Tipo de investigacién

La investigacién tiene un enfoque cuantitativo porque �034Usala recoleccién

de datos para probar hipétesis, con base en la medicién numérica y el

anélisis estadistico, para establecer patrones de comportamiento y probar

teorias�035(Heméndez, R., Fernéndez, C. y Baptista, P. , 2010).

Es de tipo aplicada �024activa; ya que confronta teoria y realidad, describe

resultados przicticos y aplicativos. Siendo nuestro objetivo investigar la

Cultura tributaria y su incidencia en el cumplimiento de las obligaciones

t1-ibutarias de los empresarios de Mypes en el Emporio comercial Gamarra.

Seg1'1n (De Pelekais, C; Finol De Franco, M; Neuman, J. y Parada ,J .,

2005) indican que la investigacién aplicada describe y predice la

aplicabilidad de los resultados. Se concibe y plani}401cacon }401nes

eminentemente précticos, directos e inmediatos dirigidos a la solucién de

problemas de la realidad. Se caracteriza porque busca la aplicacién 0

utilizacién de los conocimientos que se adquieren. La investigacién

aplicada se encuentra estrechamente vinculada con la investigacién bésica,

pues depende de sus resultados y avances que Iogre en el cumplimiento de
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obligaciones tributarias de los cmpresarios dc Mypes en el Emporio

Comercial Gamarra.

4.2 Disefno de la investigacién

Atendiendo a1 tipo dc investigacién, el dise}401oasumido para la presente

investigacién es: N0 expe}401mental,transversal, correlacional. El siguiente

esquema corresponde a este tipo de dise}401o:

9*I

M r
\ |

0y
Donde:

M: Muestra

Ox: Variable independiente (Cultura tributaria)

Oy: Variable dependiente (Obligaciones tributarias)

r: Relacién entre variables

Seg}401n(Hernéndez, R., Feméndez, C. y Baptista, P. , 2010), la investigacién

no experimental es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente las

variables, es decir se trata de una investigacién donde no se hacen variar

imencionalmente las variables independientes. Se observan los fenémenos

tal y como se dan en el contexto natural, para después analizarlos, teniendo

como objetivo indagar la incidencia y los valores en que se mani}401estanuna

o mas variables.
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En la investigacién se recolectaron los datos en un solo momento, periodo

0 tiempo de acopio de datos, es de corte transversal pues se recolectan

datos en un momento dado, en un tiempo }401nico.Su propésito es describir

variables y analizar su incidencia en interrelacién en un momento dado.

Segim (Chavez. N., 2007) El estudio es transversal pues se mide una vez

mediante los criterios de uno 0 més grupos de unidades en un momento

dado, sin pretender evaluar la evolucién de esas unidades.

La invcstigacién presenté un estudio de nivel descriptivo debido a que se

han descrito las situaciones y eventos detalléndolos tal como son y se

pusieron en evidencia en la unidad de anélisis que en este caso ha

correspondido a los empresarios de las Mypes en el Emporio Comercial de

Gamarra.

(Heméndez, R., Fernéndez, C. y Baptista, P. , 2010) Sostienen que el

estudio descriptivo tiene como objetivo indagar la incidencia de las

modalidades 0 niveles de una o més variables en una poblacién.

Los estudios correlaciénales, eva11'1an, analizan y demuestra el grado de

relacién existente entre la Variable independiente que es la cultura

tributaria y la variable dependiente determinada Obligaciones tributarias de

los empresarios de las Mypes en el Emporio Comercial de Gamarra, cl
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Comportamiento de una variable en funcién de la otra y proporcionan

pistas para suponer in}402uenciasy relaciones de causa - efecto.

4.3 Poblacién y muestra

4.3.1 Poblacién

El universo esté conformado por las Mypes en el Emporio

Comercial Gamarra del distrito La Victoria, periodo 2015 que se

dedican a] sector comercio por mayor y menor siendo

contribuyentes de Régimen General de Renta (RER).

TABLA N° 4.]

POBLACICN DE LAS MYPES DEL RER DE

GAMARRA,UBICADAS POR SECTOR DE COMERCIO

Total de empresas de tiendas comerciales, 25,000

�024

Mypes del sector comercial al por mayor y 221

�024
Fuente: Elaborado por INEI / (SUNAT, 2015).
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4.3.2 Muestra

Para determinar el tama}401ode la muestra se utilizé la férmula del

muestreo aleatorio simple la que se detalla a continuacién y

considerando que es una poblacién determinada. (Véase gré}401coN°

4.1).

GRAFICO 4.1

DETERMINACION DE LA MUESTRA

�030 n 2 N *Z3. *p*q

d2*(N-1)+Z§"�030p*q

Donde:

N: 221 Total de microempresas y peque}401asempresas dedicados al

sector de actividad comercial en el Emporio Comercial Gamarra.

Z: Valor de distribucién normal estandarizada correspondiente al

nivel de con}401anza;para el 95%, z = 1.96

d: Méximo error permisible, es decir un 0.5%

p: Proporcién de la poblacién que tiene la caracteristica que nos

interesa medir, es igual a 0.5.

q: Proporcién de la poblacién que no tiene la caracteristica que nos

interesa medir, es igual a 0.5

n: Tama}401oéptimo de la muestra

Reemplazando valores tenemos:
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(l.96)2 (221) (0.5) (0.5)

n = --------------�024-�024�024----------�024-�024---------�024�024�024�024---�024--

(0.05)2 (221-1) + (1.96)2 (0.5) (0.5)

n = 141

4.4 Técnicas e instrumentos de recoleccién de datos

Con respecto a las técnicas de investigacién, se aplicara la encuesta,

caracterizada por su amplia utilidad en la investigacién social por

excelencia, debido a su utilidad, versatilidad, sencillez y objetividad de los

datos.

Para (Hernandez, R., Fernandez, C. y Baptista, P. , 2010) escala de Likert

es la medicién de las variables a través de juicios o a}401rmacionesdonde el

encuestado responde en una escala determinada en grades 0 niveles de

acuerdos y desacuerdos. Las alternativas usadas son: siempre (5), casi

siempre (4), algunas veces (3), muy pocas veces (2) y nunca (1).

E1 instrumento usado fue el cuestionario que para (Hernandez, R.,

Fernandez, C. y Baptista, P. , 2010) es un conjunto de preguntas respecto a

una o mas variables a medir.

(Sierra ,B, 2003) De}401neal cuestionario como un instrumento basico de la

encuesta y que es un conjunto de preguntas preparado cuidadosamente,
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sobre los hechos y aspectos que interesan en una investigacién para ser

contestados por su poblacién o su muestra.

El instrumento en el estudio es el cuestionario en escala dc Likert

(politémica) constituido por 10 items, divididos en 4 dimensiones a

evaluar.

4.4.1. Técnicas

0 Amilisis del contenido

Para la obtencién de la inforrnacién tales datos bibliogré}401cos,

tematico y documentacién necesaria para desarrollar el marco

teérico.

0 Observacién directa

Facilita percibir la realidad del objeto de invcstigacién porque

nos pennitié obtener informacién clara de la apreciacién de las

empresas.

o Encuestas

Se utilizara un cuestionario para poder recabar informacién

para el anélisis y estudio del problema.

4.4.2. Instrumentos

- Recopilaciéninformacién
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La bibliogra}401a,la pégina web, revistas y otros nos permitié

, obtener informacién de diversas autores nacionales e

' internacionales.

0 Registro

Se recopilo las apreciaciones e informaciones que nos

proporcionaron de las empresas, sus dudas y consultas que no

son absueltas por la Sunat.

I Cuestionario

Se haré uso de un cuestionario, a }401ndc trabajar con 10

preguntas a los empresarios de la Mypes en el Emporio

Comercial de Gamarra.

4.5 Procedimientos de recoleccién de datos

Los datos se recogieron a través de una encuesta realizada en el Emporio _

Comercial Gamarra ubicado en el distrito La Victoria y se entrevistaron a

141 empresarios dc Mypes del Sector Comercial, el cuestionario estuvo

constituido por 10 preguntas con respecto a la problemética de estudio.

4.6 Procesamiento estadistico y anélisis de datos

Se empleara la estadistica descriptiva: tablas y gré}401cosa través del

programa Microso}401Excel.

En la Estadistica Inferencial, se emplearé el estadistico Chi cuadrado:
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2

X2 : 2 (F0 �030Fe)

Fe

El nivel de signi}401caciénpara el contraste de la hipétesis serzi del 0.05.

Los datos serén procesados, analizados, clasi}401cadosy sistematizados de

acuerdo a la tabulacién y distribucién de frecuencia. Los célculos

estadisticos se ejecutarén con el paquete estadistico SPSS versién 20;

asimismo, el modelo de correlacién de Pearson y nivel dc con}401anzadel

95%, mediante Ia prueba estadistica no paramétrica Chi-Cuadrado.

.-
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CAPiTULO V.

RESULTADOS

Luego de haber estudiado las bases teéricas para llevar a cabo nuestra

investigacién con una base sélida; y haber realizado el trabajo de campo,

procesando y analizando la informacién recolectada en el software estadistico que

servirain de base para poder realizar nuestras conclusiones y recomendaciones.

Los resultados estén conformados por el anzilisis de cada una de las preguntas del

cuestionario que empleamos para encuestar a los empresarios de Mypes del

Emporio Comercial dc Gamarra en el distrito La Victoria.

Por cada pregunta realizada en el cuestionario, el SPSS, elaboré una tabla con las

frccuencias y porcentajes de cada respuesta de las preguntas. De la misma forma,

por cada pregunta realizada hay un gra}401coen el cual se aprecia con claridad los

resultados arrojados por el analisis estadistico, y por ultimo se analizé cada una de

las respuestas de nuestro cuestionario.
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5.1. Validez y }401abilidaddel instrumento

Para probar la con}401abilidadse usé e1 estadistico Alpha dc Cronbach,

administrado a una muestra piloto de 20 empresarios dc Mypes del

Emporio Comercial Gamarra ubicado en el distrito La Victoria,

obteniéndose los siguientes resultados.

I Con}401abilidaddel instrumento

- Alpha de Cronbach

Fuente: Elaboracién propia. - .

Interpretacién de la magnitud del coe}401cientede con}401abilidadde

un lnstrumento

GRADO DE CONFIABILIDAD

0-81 �024.

0.61 -_

0.41 �024

0'21 �024

0'01 .�024

Fuente: Elaboracién propia. »
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De acuerdo a1 coe}401cientede con}401ablidadobtenido, se a}401rmaque el

instrumento posee una con}401abilidadalta ya que el Alpha de Cronbach

reéulté dentro de los limites 0.61 �0240.80.

5.2 Anzilisis de resultados

Pregunta 1.Como empresario Mype g,Tiene el su}401cienteconocimiento para

cumplir con sus obligaciones tributarias?

TABLA N�0345.]

CONOCIMIENTO PARA CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE

LOS EMPRESARIOS DE LAS MYPES DE GAMARRA PERIODO 2015

Nunca 16 1 1%

Muy pocas veces 28 20%

Algunas veces 35 25%

Casi Siempre 46 33%

Siemre 16 1 1%

100%
- Fuente: Elaboracién propia por datos de encuesta.

GRAFICO N�0355.1

CONOCIMIENTO PARA CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE

LOS EMPRESARIOS DE LAS MYPES DE GAMARRA, PERiODO 2015

35% A '

30% ,.

25% i

20% ' ' 133% ' "
15% _. 25% �030- �030
10% �030 20% I

um L 11%

5% L_.. .. _ [ 1
. 0%

Nunca Muy pocas Algunas Casi Siempre 3

veces veces Siempre �031

Fuente: Elaboracién propia por datos de encuesta.

Amilisis e interpretacién

Luego de efectuar la tabulacién de respuestas obtenidas, observamos que cl 33%

de los encuestados mani}401estaque casi siempre tienen conocimiento para cumplir

con sus obligaciones tributarias, mientras que el 25% opina que algunas veces, el
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20% Muy pocas veces, e1 1 1% Nunca y un 1 1% mani}401estaque Siempre tiene e1

su}401cienteconocimiento para cumplir con sus obligaciones tributarias. Es decir

més del 50% de los empresarios no tiene e1 su}401cienteconocimiento para cumplir

con sus obligaciones tributarias.

Pregunta 2.Como empresario Mypeg,Tiene plena certeza que es importante pagar

Impuesto a la Renta?

TABLA N" 5.2

CERTEZA PARA PAGAR IMPUESTO A LA RENTA�031DELOS EMPRESARIOS DE LAS

MYPES DE GAMARRA PERIODO 2015

Nunca 28 20%

Muy pocas veces 31 22%

Algunas veces 31 22%

Casi Siempre 31 22%

Siem re 20 14%

100%
Fuente: Elaboracién propia por datos de encuesta.

GRAFICO N" 5.2

CERTEZA PARA PAGAR IMPUESTO A LA RENTA LOS EMPRESARIOS DE LAS

MYPES DE GAMARRA, PERIODO 2015

25%

20% » '1

15% ' �030 = �030

. 22% 122% 22%
�030 10% - 2°/"

_ .- 14%

5% . ;

L.�035 I 1 7
0% '

Nunca Muy pocas Algunas Casi Siempre

veces veces Siempre

Fuente: Elaboracién propia por datos de encuesta.

Anélisis e interpretacién

En la tabla y gré}401co5.2, observamos que el 22% de los empresarios de las Mypes

del emporio Gamarra tienen plena certeza que es importante pagar e1 impuesto a
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la renta, mientras que cl 22% tiene algunas veces y muy pocas veces dicha certeza

respectivamente, y un 20% no expresa dicha certeza, pero un 14% de empresarios

a}401rmasin lugar a dudas que es importante realizar dicho pago. Finalmente el 66%

de los empresarios no tiene plena certeza que es imponante pagar el impuesto a la

renta.

Pregunta 3.Como empresario Mype g,Si la ley no obligara a pagar el impuesto a

la renta pagaria de forma consciente y voluntaria?

TABLA N�0345.3

CONCIENCIA TRIBUTARIA DE LOS EMPRESIARIOS DE LAS MYPES

DEL EMPORIO GAMARRA PERIODO 2015

Altemativas
Nunca 3] 22%

Muy pocas veces 40 28%

Algunas veces 40 28%

Casi Siempre 15 I 1%

Siem re 15 1 1%

100%
Fuente: Elaboracién propia por datos de encuesta.

GRAFICO N�0355.3 »

CONCIENCIA TRIBUTARIA DE LOS EMPRESARIOS DE LAS MYPES

DEL EMPORIO GAMARRA, PERIODO 2015
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veces veces Siempre

Fuente: Elaboracién propia por datos de encuesta.
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Anzilisis e interpretacidn

En la tabla y gra}401co5.3 se aprecia que el 28% de los empresarios de las Mypes

del emporio Gamarra encuestados consideran que si la ley no obligara a pagar el

impuesto a la renta, lo pagaria algunas veces 0 muy pocas veces de forma

consciente y voluntaria, mientras que el 22% a}401rmaque nunca lo pagaria y un

1 1% que Casi Siempre y Siempre lo pagaria. Es decir cl empresario de las Mypes

aL'1n no ha interiorizado conscientemente dc manera voluntaria sus deberes

tributarios.

Pregunta 4. Como empresario Mype g,Es hosnesto al declarar cl impuesto a la

renta de acuerdo al cronograma de obligaciones mensuales?

TABLA N�0345.4

COMO EMPRESARIO MYPE ES I-IONESTIO AL DECLARAR EL IMPUESTO A

LA RENTA, PERIODO 2015

Nunca 20 14%

Muy pocas veces 66 47%

Algunas veces 55 39%

�030°°"�034"
Fuente: Elaboracién propia por datos de encuesta
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GRAFICO N�0355.4

COMO EMPRESARIO MYPE ES HONESTQ AL DECLARAR EL HVIPUESTO A

LA RENTA, PERIODO 2015
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Fuente: Elaboracién propia por datos de encuesta

Amilisis e interpretacién

En la tabla y gré}401co5.4 se aprecia que el 14% de los empresarios de las Mypes

del emporio Gamarra encuestados consideran que algunas nunca cumplen

adecuadamente con declarar el impuesto correspondiente, mientras que el 47%

a}401rmaque muy pocas veces cumple oportunamente y un 39% algunas veces . Es

decir cl empresario de las Mypes cumple por temor a ser multado ya que aun no

ha interiorizado conscientemente y no son honestos con sus deberes tributarios.

Pregunta 5. Como empresario Mype (;Cumple en declarar sus ingresos por las

ventas reales ?

TABLA N�0355.5

INGRESOS NETOS DE LAS MYPES DE LOS EMPRESARIOS DE GAMARRA,

PERi0D0 2015

Muy pocas veces 59 42%

Algunas veces 35 25%

Casi Siempre 31 22%

Siem re 16 1 1%

100%
Fuente: Elaboracién propia por datos de encuesta.
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GRAFICO N" 5.5

INGRESOS NETOS DE LAS MYPESIDE LOS EMPRESARIOS DE GAMARRA,

PERIODO 2015
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Fuente: Elaboracién propia porudatos He encuesta.

Anélisis e interpretacién

En la tabla y gré}401co5.5 se observa que el 42% de los empresarios encuestados

muy pocas veces declara los ingresos dc ventas reales en Gamarra , un 25%

algunas veces cumple con declarar sus ingresos netos , el 22% opina que casi

siempre y siempre conoce sobre sus Obligaciones formales y un 11% declara que

algunas veces. Es decir mais de] no declara sus ingresos por las ventas reales

debido a la falta de capacitacién, conocimiento y conciencia referido a los

tributos.

Pregunta 64Como empresario Mype (;Conoce las obiigaciones tributarias

formales?
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TABLA N�0345.6

OBLIGACIONES FORMALES DE LOS EMPRESARIOS

DE LAS MYPES DE GAMARRA PERIODO 2015

Nunca 39 28%

Muy pocas veces 66 47%

Algunas veces 4 3%

Casi Siempre 16 1 1%

Siemre 16 11%

100%
Fuente: Elaboracién propia por datos de encuesta

GRAFICO N" 5.6

OBLIGACIONES FORMALES DE LOS EMPRESARIOS

DE LAS NIYPES DE GAMARRA, PERIODO 2015
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Fuente: Elaboracién propia de datos de encuesta.

Anzilisis e interpretacién

En la tabla y gré}401co5.6 se observa que el 28 % de los empresarios encuestados

nunca cumplen con sus obligaciones formales en emitir comprobantes dc pago, el

47% muy pocas veces conoce sobre sus obligaciones formales, el 3% conoce

algunas veces y 11% opina casi siempre conoce sobre las sanciones sus

obligaciones fonnales y el 11% siempre. Es decir més del 50% de los empresarios

de Gamarra no sabe si esté en el adecuado en los distintos regimenes tributarios.
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Pregunta 7. Como empresario Mype g,Con0ce las sanciones en cuanto a no

cumplir con sus obligaciones tributarias formales ?

TABLA N�0355.7

SANCIONES POR SUS OBLIGACIONES FORMALES�031DE LOS EMPRESARIOS

DE LAS MYPES DE GAMARRA PERIODO 20l5

Muy pocas veces 51 36%

Algunas veces 44 31%

Casi Siempre 35 25%

Siempre 8 8%

�030°�030�031�030�031�035�030�031
Fuente: Elaboracién propia por datos de encuesta

GRAFICO N�0345.7

SANCIONES POR SUS OBLIGACIONES FORMALES DE LOSIEMPRESARIOS
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Fuente: Elaboracién propia por datos dc encuesta.

Amilisis e interpretacién

En la tabla y gré}401co5.7 se observa que el 36 % de los empresarios encuestados

muy pocas veces conoce sobre las sanciones por no cumplir con las obligaciones

formales, el 31% conoce algunas veces y 25% opina casi siempre conoce sobre las

sanciones de sus obligaciones formales y el 8% siempre. Es decir més del 50% de
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los empresarios no tiene el su}401cienteconocimiento de las sanciones que se dan

por no cumplir con sus obligaciones tributarias formales.

Pregunta 8. Como empresario Mype (;Emite comprobates de page por sus

operaciones economicas?

TABLA N�0345.8

EMISION DE COMPROBANTES DE PAGO POR SUS OPERACIONES ECONOMICAS

DE LOS EMPRESARIOS DE LAS MYPES DE GAMARRA,PERIODO 2015

Algmas veces 16 11%

Casi Siempre 66 47%

Siempre 59 42%

1°°"/"
Fuente: Elaboracién propia por datos de encuesta.

GRAFICO N�0345.8

EMISION DE COMPROBANTES DE PAGO POR SUS OPERACIONES ECONOMICAS

DE LOS EMPRESARIOS DE LAS MYPES DE GAMARRA,PERIODO 2015
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Fuente: Elaboracién propia por datos dc encuesta

Anélisis e interpretacién

Se observa que los empresarios emiten comprobantes de pago algunas veces en un

25%, e1 36% casi siempre cumplen, el 31% siempre emite comprobantes de pago

por sus operaciones econémicas. Es decir que segfm la encuesta que emiten
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comprobantes pero no entregan comprobantes de pago dc pago (boleta) por sus

operaciones economicas por tanto no cumplen con sus obligaciones formales.

Pregunta 9.Como empresario Mype g,Contribuye con el pais al declarar el

impuesto a la renta?

TABLA N�0355.9

CONTRIBUCION DE LOS EMPRESARIOS DE LAS MYPE

DE GAMARRA,PERiODO 2015

Algunas veces 20 14%

Casi Siempre 66 47%

Siempre 55 39%

�034�031°"�031°
Fuente: Elaboracién propia por datos de encuesta

GRAFICO N�0345.9

CONTRIBUCION DE LOS EMPRESARIOS DE LAS MYPE

DE GAMARRA, Ri0DO 2015
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Fuente: Elaboracién propia por datos de encuesta. I

Anélisis e interpretacién

Se observa que los empresarios no realizan sus declaraciones del impuesto a la

renta de forma oportuna, el 14% cumplen algunas veces con sus declaraciones, el

47% casi siempre presenta sus declaraciones y el 11% no contribuye con el
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impuesto a la renta debido a la falta de conocimiento de sus obligaciones

sustanciales.

Pregunta 10.Como empresario Mype LE5 responsable de pagar oportunamente el

impuesto a la renta ?

TABLA N�0345.10

PAGO OPORTUNO DE LOS EMPRESARIOS

DE LAS MYPES DE GAMARRA PERIODO 2015

Muy pocas veces 59 42%

Algunas veces 27 19%

Casi Siempre 44 31%

Siempre 11 8%

100%
Fuente: Elaboracién propia por datos de encuesta.

GRAFICO N�0345.10

PAGO OPORTUNO DE LOS EMPRESARIOS DE LAS MYPES DE GAMARRA,

PERIODO 2015
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Fuente: Elaboracién propia por datos de encuesta.

Amilisis e interpretacidn

Luego de efectuar la tabulacién de respuestas obtenidas, observamos que el 42%

de los empresarios encuestados muy pocas veces cumple con sus obligaciones

sustanciales, mientras que un 31% casi siempre cumple, cl 19% declara quc

algunas veces y un 8% siempre cumple con declarar e1 impuesto a la renta.

Finalmente el 61% no cumple con sus obligaciones sustanciales.
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CAPiTULO VI.

DISCUSION DE RESULTADOS

6.1. Contrastacién de hipétesis con los resultados

A1 empezar la investigacién se plantearon una hipétesis general y dos

especi}401cas,cuyo }401nera dar una respuesta tentativa a1 problema de

investigacién.

Para poder probar las hipétesis planteadas, empleando los datos de nuestro

cuestionario, se realizé la prueba estadistica chi-cuadrado, la cual mostré la

existencia de dependencia entre las dos variables analizadas.

6.1.1 Hipétesis general

Ho: La Cultura tributaria no incide signi}401cativamenteen el

cumplimiento de obligaciones tributarias de los

empresarios de Mypes del Emporio Comercial Gamarra,

periodo 2015.

Ha: La Cultura tributaria incide signi}401cativamenteen el

cumplimiento dc obligaciones t}401butariasde los

empresarios dc Mypes del Emporio Comercial Gamarra,

periodo 2015.

El método estadistico para comprobar las hipétesis es chi �024

cuadrado (X2) por ser una prueba que permite medir aspecto
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cualitativos de las respuestas que se obtuvieron dc] cuestionario, de

esta manera se pudo medir las variables de la hipétesis en estudio.

TABLA N�0345.11 I

PRUEBAS DE CHI- CUADRADO HIPOTESIS GENERAL

Sig.

Valor G1 Asintética (2

caras)

Chi�024cuadradode Pearson 16,497�0344 0,002

Razén de verosimilitud 16,458 4 0,002

Asociacién lineal por lineal 9,277 1 0,002

N de casos validos 141

Amilisis e interpretacién

Para la Validacién de la hipétesis requerimos contrastarlas frente

al valor del Xzt (chi cuadrado tabla), considerando un nivel de

con}401abilidaddel 95% y 4 grados de Iibertad: Xzt = 9.49

Discusién

E1 valor dc X20 (chi cuadrado calculado) cs 16.497.

El resultado de la prueba estadistica me indica que Xzc es mayor

que Xzt, (16.497>9.49), entonces rechazamos la hipétesis nula y

aceptamos la hipétesis altema; con}401rmandonuestra hipétesis

general que la Cultura tributaria incide signi}401cativamenteen el

cumplimiento de obligaciones tributarias de los empresarios de

Mypes del Emporio Comercial Gamarra, periodo 2015.

6.1.2 Hipétesis especifica l
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Ho: E1 conocimiento tributario no incide signi}401cativamenteen

el cumplimiento dc obligaciones fonnales de los

' empresarios de Mypes del Emporio Comercial Gamarra,

periodo 2015.

Ha: E1 conocimiento tributario incide signi}401cativamenteen el

cumplimiento de obligaciones formales de los empresarios

de Mypes del Emporio Comercial Gamarra, periodo 2015.

El método estadistico para comprobar las hipétesis es chi �024

cuadrado (X2) por ser una prueba que permite medir aspecto

cualitativos de las respuestas que se obtuvieron del cuestionario, de

esta manera se pudo medir las variables de la hipétesis en estudio.
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TABLA N�0355.12

PRUEBAS DE CHI- CUADRADO HIPOTESIS ESPECl'FlCA 1

Valor GI

caras):�024I
Chi�024cuadradode Pearson 15,077�035 4 0,005

Razén de verosimilitud 14,567 4 0,006

Asociacién lineal por lineal 5,193 1 0,023

N de casos valido: 141

Anélisis e interpretacién

Para la validacién de la hipétesis requerimos contrastarlas frente al

valor del Xzt (chi cuadrado tabla), considerando un nivel de

con}401abilidaddel 95% y 4 grados de Iibertad: Xzt = 9.49

Discusién

E1 valor dc X20 (chi cuadrado calculado) es 15,007.

El resultado de la prueba estadistica me indica que Xzc es mayor

que Xzt, (15.007>9.49), entonces rechazamos la hipétcsis nula y

aceplamos la hipétesis altemag con}401rmandonuestra hipétesis

general que, el conocimiento tributario incide signi}401cativamenteen

el cumplimiento de obligaciones formales de los empresarios de

Mypes del Emporio Comercial Gamarra, periodo 2015.
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6.1.2 Hipétesis especi}401ca2

Ho: La conciencia tributaria no incide signi}401cativamenteen el

cumplimiento de obligaciones sustanciales de los

empresarios dc Mypes del Emporio Comercial Gamarra,

periodo 2015.

Ha: La conciencia tributaria incide signi}401cativamenteen el

cumplimiento dc obligaciones sustancialcs de los

empresarios dc Mypes del Emporio Comercial Gamarra,

periodo 2015.

El método estadistico para comprobar las hipétesis es chi �024

cuadrado (X1) por ser una prueba que permite medir aspecto

cualitativos de las respuestas que se obtuvieron del cuestionario, de

esta manera se pudo medir las variables de la hipétesis en estudio.
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TABLA N" 5.13

PRUEBAS DE CHI- CUADRADO HIPOTESIS ESPECiFlCA 2

Valor GI

caras)=�024I
Chi-cuadrado de Pearson 15,219�031 4 0,004

Razén de verosimilitud 16,598 4 0,002

Asociacién linealporlinea] . 9,446 1 0,002

N de casos validos 141

Analisis e interpretacién

Para la validacién de la hipétesis requerimos contrastarlas frente al

valor del Xzt (chi cuadrado tabla), considerando un nivel de

con}401abilidaddel 95% y 4 grados de Iibertad: Xzt = 9.49

Discusién

El valor de Xzc (chi cuadrado calculado) es 15.219.

El resultado de la prueba estadistica me indica que Xzc es mayor que Xzt,

(l5.2l9>9.49), entonces rechazamos la hipétesis nula y aceptamos la

hipétesis altema; con}401rmandonuestra hipétesis general que, la

Conciencia tributaria incide signi}401cativamenteen el cumplimiento de

obligaciones sustanciales de los empresarios de Mypes del Emporio

Comercial Gamaxra, periodo 2015.
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6.2. Contrastacién de resultados con otros estudios similares

Respecto a la contratacién de los resultados con otros estudios similares, se

a}401rmaque existen diferentes autores que han investigado respecto a temas

similares de la presente investigacién, por ello se va a proceder a contrastar

sus resultados obtenidos de las siguientes tesis:

En su investigacién Mogollén (2014) se llegé a la conclusién que el nivel de

cultura tributaria en los comerciantes es baja. Con este estudio ha quedado

evidenciado, que el contribuyente chiclayano no lleva arraigada su obligacién

con el pago de tributo como algo inherente a su ciudadania.

La gran mayoria de los entrevistados posee Ima concepcién negativa de la

Administracién Tributaria, considerémdola ineficiente y a sus funcionarios

poco o nada honrados. Contamos con ciudadanos de Valores altruistas pero

que no estén dispuestos a cumplir con sus obligaciones tributarias porque

perciben que el Estado no cumplen con sus funciones adecuadamente.

En la investigacién Marquina (2013) se llcgé a la conclusién de los

contribuyentes del cercado dc Lima veri}401cadospor la Administracién

Tributaria-lntendencia Lima, respecto al cumplimiento de sus obligaciones

formales es de}402cientey tiene incidencia en los resultados de la veri}401cacién

dc manera negativa para el contribuyente. La falta dc cultura y conocimiento

de los contribuyentes del cercado de Lima sobre el cumplimiento de sus
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obligaciones formales, incide negativamente en la situacion econémica del

contribuyente e indirectamente en la recaudacion }401scal.

En la investigacion Izaguirre y Carranza (2010) se determina cl

incumplimiento tributario constituye un problema nacional y local, los

comerciantes dc caracteriza por una fuerte tendencia a no cumplir con los

obligaciones tributarias de fonna voluntaria, sino bajo presién de la

administracion, por temor a las sanciones y multas que genera cl

incumplimicnto de sus obligaciones.

En particular los comerciantes del mercado central de �034Virgende Fatima�035,se

puede percibir una cultura tributaria débil re}402ejadaen el cumplimiento de sus

obligaciones tributarias; debido a que no cuentan con los conocimientos

bésicos sobre sus obligaciones baisicas sobre sus obligaciones tributarias, no

le asignen un valor a la funcion social del tributo, y por el escaso nivel de

conciencia tributaria.

De las siguientes coincide con la investigacion llevada a cabo, en lo referente

al nivel dc cultura tributaria de los empresarios de las Mypes en el Empo}401o

Comercial de Gamarra es bajo y donde més del 50% de los empresarios no

tiene cl su}401cienteconocimiento para cumplir con sus obligaciones tributarias

lo que se re}402ejaen un 78% de empresa}401osque no cumplen con sus

obligaciones formales.
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CAPiTULO VII.

CONCLUSIONES

A. Se ha demostrado a través de la evidencia estadistica que la Cultura tributaria

incide signi}401cativamenteen el cumplimiento dc Obligaciones tributarias de

los empresarios de Mypes en el Emporio Comercial dc Gamarra, periodo

2015. Constatzindose que tanto e1 nivel de la Cultura tributaria y las

Obligaciones tributarias son de}401cientes,donde el 20% dc los empresarios

nunca tiene la su}401cientecerteza, la seguridad y la informacién clara para

cumplir con sus obligaciones tributarias lo que se re}402ejaen un 22% muy poco

y algunos de cultura referente a tributes, el 22 % muy pocas veces tienen

certeza y seguros , debido a la falta de informacién no entregan comprobantes

dc pago en Gamarra y no cumplen con sus obligaciones fonnales.

B. Asimismo se ha comprobado que el conocimiento tributario incide

signi}401cativamenteen el cumplimiento de obligaciones formales de los

empresarios dc Mypes en el Emporio Comercial Gamarra, periodo 2015,

donde més del 50% de los empresarios no tiene el su}401cienteconocimiento

para cumplir con sus obligaciones tributarias lo que se re}402ejaen un 78% de

empresarios que no cumplen con sus obligaciones formales.

C. Finalmente los resultados permiten concluir que la conciencia tributaria incide

signi}401cativamenteen el cumplimiento de obligaciones sustanciales de los

cmpresarios de Mypes en el Emporio Comercial Gamarra, periodo 2015.Es
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decir el empresario de las Mypes aim no han interiorizado conscientemente de

manera voluntaria sus deberes tributarios lo que se re}402ejaen un 61% de

empresarios que no cumplen con sus obligaciones sustanciales debido a que

desconocen los }401nesy objetivos de los tributos.
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CAPiTULO VIII.

RECOMENDACIONES

A. Para elevar el nivel de la cultura tributaria de los empresarios de las Mypes del

Emporio Comercial de Gamarra, la Superintendencia Nacional de Aduanas y

de Administracién Tributaria (SUNAT) debe establecer canales directos dc

comunicacién al alcance de este conglomerado comercial, difundiendo

infonnacién veraz, y capacitacién personalizada a los empresarios, a }401nde

fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias.

B. Para mejorar el conocimiento de los empresarios, la SUNAT debe

profundizar cl conocimiento de la nonnativa y procedimiento de obligaciones

tributarias formales dando orientacién sobre los procedimientos tributarios y

los servicios al alcance de los contribuyentes de las Mypes.

C. Concienciar a los contribuyentes sobre la importancia del pago del tributo

,sobrc cémo pagar y explicar el motivo dc pago impuestos también

incrementar cl n}401merode contribuyentes cumplidores y asi el estado pueda

tener ingresos para cumplir con su funcién dando una mejor calidad de

servicios y responder alas necesidades dc la poblacién.
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ANEXO 02



CUESTIONARIO

Sr. Micro y peque}401oempresario del Régimen Especial de Renta del Emporio

Comercial de Gamarra.

Mis saludos cordiales,

La presente técnica dc encuesta, busca recoger informacién relacionada con el

trabajo de investigacién para elaborar una tesis titulado: �034Culturatributaria y su

incidencia en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los

empresarios de las Mypes en el Emporio Comercial Gamarra, periodo 2015�035,

sobre este particular; se le solicita su colaboracién para que responda con

sinceridad el presente instrumento es con}401dencialy de carécter anénimo. Se 1e

agradece su colaboracién.

Marque con un aspa (x) seg}401nel detalle:

5 siemre, 4 casi siemre, 3 Alunas veces 2 mu ocas veces 1 nunca

HIE
_

1. Como empresario Mype ¢;Tiene el su}401cienteconocimiento

ara cum lir con sus obligaciones tributarias?

im ortante pagar Im uesto a la Renta? IIIII
im uesto a la renta agaria de forma consciente y voluntaria? IIIII
4. Como empresario Mype g,Es hosnesto al declarar el

impuesto a la renta de acuerdo a1 cronograma de obligaciones

mensuales?

or las ventas reales ? IIIII
�024

6. Como empresario Mype ¢;C0nocc las oligaciones tributarias

IIIII
7. Como empresario Mype gJConoce las sanciones en cuanto a

IIIII
sus o - eraciones economicas? IIIII
9. Como empresario Mype g,Contribuye con el pais al declarar

e] im ucsto a la renta?

o ortunamente el Imuesto a la Renta? III
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VALIDACION DEL INSTRUMENTO

JUICIO DE EXPERTOS

Escala de calificacién de| Juez Experto

lI OBSERVACIONES
El instrumento recoge informacién

que permite dar respuesta al /

roblema de inves}401tién.

�031 El insfrumemo propuesto

responde ul (los) objetiva (5) de /

estudio.

H La estrudum de| instrumento es

adecuada /

Los items de| instrumema

4 responden a In operacionaiizacidn

de la variable. �030V

H La secuencia presentado facilita el /

desarrollo del instrumento.

E Los items son claros emendibles.

El mimero de items es adecuado
7 . .. /

-ra su alucacuon.

}402aw�031

F KLQ¢M.(.Ll-4..z.j...........
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JUICIO DE EXPERTOS

A Escala dz calificacién del Juez Experto

E %IE OBSERVACIONES
El insrrumemo recoge infomacién

que permite dar respuesta al /

roblema de invzsti - cién.

El instrumento }401ropusto

responde al (los) objetivo (5) de /

estudio.

La am-uctura del instrumento as I

adecuada.

Los Items de| instrumento

responden a la operaciomlizacién /

de in variable.

a La secuencia presentado facilita cl /

desarrollo de| ins}402-umenfo.

E Los Items son claros cnfendiblas.

El mirnero dc items as adecuado .

- ra su alioacién. /

F«'rma:...... ..
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JUICIO DE EXPERTOS

Escala dz calificacién dcl Juez Brpano

EH3
El instrumento recoge informacién

1 que permite dar respuesta ul

- lelmdeinvesficién.

El insvrumemo propuesto respondea

«I (los) ob'e}401vo(s) dc estudio. 1

3 Ln esfructuru del instrumento es

adecuada.

Los Items del instrumento

4 responden a In apemcionnlizncién

de la mriabla

5 Ln secuencia prcsentcda facilita cl

desarrollo del insfmmemo. �030

3 Los items son cinros mandibles.HIK-
El mimero dz {terns es adecuado

--v - su licaaién.

Nombr-e:....u-.~%..w . .

Fmna:_......... -.,.W..-.-..._........
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JUICIO DE EXPERTOS

Escala dc�030calificncién del Juez Expert»

|IIlII§�024
El instrumento neaoge informacién

1 que permite dar respuesm ul /

: blzmnde investicién.

al (|os) ob'e}401vo(5 dc estudio.

adecuada. / .I--�024
Los item de| inst-mmenvo

msponden a In operacicmulizacién /

de In variable.

5 La secuencia presentado facilita el ' /

desarrollo de| insmxmemo.

1 Los �034emsson dams enferndibbs. �030-

v-» a su 'Iiun;i6n.

I-�030Irma:,»._._ ........._......

Fecha..-..mJLJl!.i�030Q.�035E._._...._.�034......
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