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Resumen 

El estudio analizó el impacto que tuvieron ciertos indicadores como son la inflación, la 

población económicamente activa (PEA), el empleo informal y el impuesto a la renta (IR) 

en la informalidad en el Perú por los años que comprendidos de 2016 al 2019 (datos 

mensuales). La metodología que se consideró fue información secundaria obtenida de una 

base de datos como el Banco Central de Reserva del Perú y la Superintendencia de 

Administración Tributaria; con respecto a la recolección de datos se utilizó la Hoja de cálculo 

Microsoft Excel para efectuar las tablas con la información recopilada de las variables, dicha 

data fue ingresada al paquete estadístico EViews 10 y se procedió con el análisis 

econométrico mediante los resultados obtenidos. Los resultados muestran que estas variables 

usadas en la investigación tuvieron un impacto directo o positivo con respecto a la 

informalidad del país por el periodo de 2016 al 2019. Se discute en esta investigación acerca 

de las consecuencias que puedan generar las variables explicativas antes mencionadas en la 

informalidad y como se puede contrarrestar cualquier efecto negativo que se genere.  

Palabras claves: Informalidad, población económicamente activa, inflación, impuesto a la 

renta. 

Summary 

The study analyzed the impact that certain indicators such as inflation, the economically 

active population (EAP), informal employment and income tax (IR) had on informality in 

Peru for the years from 2016 to 2019 (monthly data). The methodology that was considered 

was secondary information obtained from a database such as the Central Reserve Bank of 

Peru and the Superintendency of Tax Administration; With regard to data collection, the 

Microsoft Excel spreadsheet was used to make the tables with the information collected from 

the variables, said data was entered into the EViews 10 statistical package and the 

econometric analysis was carried out through the results obtained. The results show that 

these variables used in the research had a direct or positive impact with respect to the 

country's informality for the period from 2016 to 2019. It is discussed in this research about 

the consequences that the explanatory variables mentioned above in the informality and how 

any negative effects generated can be counteracted. 

Keywords: Informality, economically active population, inflation, income tax. 



 

 

Introducción  

La informalidad en el país es un problema que se encuentra presente desde hace muchos 

años, lo cual incita a que la economía peruana se vea perjudicada de gran manera; ello se ve 

respaldado por lo comentado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

(2019) donde aducen que el empleo informal y el Producto Bruto Interno (PBI) que mide el 

nivel de producción interna que genera el país tienen un comportamiento opuesto. 

Debido al impacto que tiene la informalidad, en este estudio se analizarán diversas 

variables que podrían incurrir en el aumento o disminución de este concepto, tales como el 

empleo formal, la población económicamente activa (PEA), el impuesto a la renta (IR) y la 

tasa de inflación. Los beneficiados indirectos de los resultados de este estudio son 

investigadores independientes, las pequeñas empresas informales, ya que cualquier acción 

que realice el gobierno peruano repercutirá directamente a este sector en específico. De otra 

manera, el gobierno peruano será el principal beneficiado en primer lugar, debido que en 

esta investigación se facilitará información concreta y precisa de las variables estudiadas, así 

como diversas recomendaciones en base a lo recopilado.  

Para el estado peruano es de suma importancia este tema en especial porque es el 

principal ente regulador, asimismo, es el principal responsable de todas las consecuencias 

que puede generar la informalidad, tal y como menciona Loayza (2008) que investigó esta 

problemática en el Perú encontrando deficiencias en las gestiones públicas en cuanto el 

marco legal y regulatorio, ello se verifica con mayor detenimiento en los impuestos que se 

cobran por ser formales; según este estudio, existe una relación positiva entre la falta de 

aportantes en el sistema de pensiones (ello se genera porque no han laborado de manera 

formal) y el autoempleo.  

 

 



En este mismo sentido, Cordova (2014) avala dichos resultados obtenidos por 

Loayza, puesto que en el estudio que realizó acerca de la evasión tributaria y sus 

consecuencias, pudo resaltar que el Perú se encuentra inmerso en este problema de la 

informalidad hasta en un 70%, ya que su economía se ve reflejada bajo dicho porcentaje. 

Dentro de los principales factores que se consideran es la baja tributación que se ocasiona al 

tener un mayor índice de informalidad lo cual perjudica de manera directa el presupuesto. 

Adicional a ello, la falta de interés por parte de los pequeños empresarios para trabajar bajo 

ciertas normativas, la percepción de pagar impuestos elevados y de no recibir beneficios, la 

inestabilidad política y la desconfianza por el sistema regulatorio. Del mismo modo, los 

resultados de la investigación de Lustig (2017) muestran que el Perú es uno de los países 

que menos redistribuyen sus recursos y por tanto muestran una mala gestión, los mismos 

resultados también lo obtuvo Abanto (2019) que concluyó que el Perú se encuentra en uno 

de los países más informales de América Latina debido a las causas antes mencionadas.  

De manera contraria es lo que opinan Véliz y Diaz (2014) en su investigación sobre 

la informalidad en Ecuador, ellos encuestaron a personas que laboraban en Mypes y Pymes 

locales entre los 18 y 60 años, los resultados dieron a notar que la informalidad en este sector 

se daba por el giro del negocio al que se dedicaban los residentes, siendo el comercio 

minorista o venta al detalle más propenso a trabajar bajo estas condiciones; asimismo, los 

autores reconocen que el subempleo que se genera también aporta al crecimiento económico, 

ya que estas personas que se encuentran trabajando de manera informal adquieren sus 

productos de empresas que son formales, por lo cual deducen que no se llega a romper la 

cadena, sino todo lo contrario, que de esta manera impulsa la economía. 



Camberos y Bracamonte (2015) mostraron la relación positiva entre la informalidad 

y el desempleo, ellos llegaron a la conclusión que la creación de reformas que impulsen el 

empleo con una mejor remuneración sería la solución para la disminución considerable de 

la informalidad.  

En todas las investigaciones previas se muestra como principal protagonista a la 

informalidad; asimismo, el impuesto a la renta y el empleo como sus principales causales, 

pero existe un aspecto sin ser cubierto que se refleja en la variable explicativa como lo es la 

inflación, ya que influye de manera directa a la economía y por tanto el empleo y a la 

informalidad, por tal motivo en este estudio se enfocarán en todas estas variables en su 

conjunto. 

Teoría Neoclásica 

En esta teoría se muestra al mercado laboral (los empleadores, capital humano y el salario) 

bajo ciertas suposiciones, una de ellas aplica para los empleadores y trabajadores, donde se 

menciona que estos son homogéneos; es decir que ambas partes cuentan con la misma 

información del mercado y por tanto pueden elegir si celebrar o no un contrato, ello 

dependerá en gran magnitud del salario al cual decidan pactar y por los intereses de ambas 

partes. Dentro de estas consideraciones, se debe de tomar en cuenta que todos los 

trabajadores tienen las mismas posibilidades de ser contratados porque obtienen las mismas 

capacidades de producción. 

Sin embargo, no todos se comportarán de la misma manera a pesar de tener estas 

similitudes, ello debido a la libre elección que tienen en base a 2 factores que son la renta y 

el ocio; en pocas palabras, si hay un aumento en la remuneración, la oferta laboral también 

tendrá el mismo comportamiento siempre y cuando la renta sea primordial para los 

trabajadores. En este sentido, los sueldos son esenciales en esta teoría, ya que cualquier 



 

 

movimiento que tenga influirá en la oferta y demanda laboral, dándose de esta manera una 

relación inversa entre ambas variables.  

Esta definición se ve aplicada ante un escenario donde los sueldos se reducen a 

comparación del mercado y algunos trabajadores no estarán dispuestos a laborar bajo esas 

condiciones por lo que se genera el desempleo voluntario, ya que existirán empleados que a 

pesar de esas circunstancias decidan seguir laborando porque su motivo principal es no 

elevar sus horas de ocio y a cambio de ello prefieren recibir alguna remuneración, aunque 

esta sea mínima.  

Por tales motivos, en esta teoría el desempleo es momentáneo, pero si este llega a 

perdurar, las causas que lo generan serán externas, tales como los sindicatos o tendencia a la 

reducción de salarios en el mercado. Cabe señalar que algunos investigadores se basaron en 

esta teoría, tales como Roldán (2012), Blacutt (2010), Berumen y Palacios (2007) y Morales 

(2009). 

 

Teoría Keynesiana  

En esta teoría se toma como punto referencial a los productos que cualquier entidad desea 

vender, de ello dependerá el número de trabajadores y su debida contratación, en este sentido 

el capital humano depende de la producción, es decir en la temporada donde el consumo sea 

decreciente se reflejará una mayor tasa de desempleo; ya que los acontecimientos son 

cíclicos (una variable gira en torno a otra). Por ejemplo, si hay una menor demanda, la 

empresa requerirá menos inventario, dado que, si sigue produciendo, ello se convertirá en 

un costo adicional que implica el costo de almacenar la mercadería que no se llega a vender 

por los pocos clientes que la solicitan; por tanto, las empresas para no verse perjudicadas 

económicamente se verán obligados hacer un recorte de personal debido que la producción 

no será la misma.  



Es por esta razón que el gobierno es el principal encargado de facilitar un escenario 

óptimo y de brindar las facilidades necesarias; asimismo, es indispensable tener un buen 

manejo de los gastos públicos, ya que este concepto está relacionado con el crecimiento 

económico. Por tal motivo, Novelo (2016), Palley (2017), Oreiro, Stancato, Vila y Pereira 

(2013), Levy (2016) basaron sus investigaciones en esta teoría.  

Teoría institucionalista 

Las instituciones tienen un rol importante en la economía peruana, ya que están a cargo de 

estipular ciertas normativas dentro de un marco legal, dentro de ellas se encuentra el proceso 

que se debe de seguir así como los requisitos que se deben de cumplir para ser formales; 

asimismo, se encargan de facilitar un ambiente adecuado para la realización de las 

actividades y el de promover la formalización, ello lo realizan mediante ciertos beneficios 

como mejores oportunidades laborales, clima laboral y el apoyo económico a través de 

subsidios, estos aspectos se involucran de manera directa con la producción de las mismas. 

Estas condiciones se deben de implementar de manera oportuna porque la 

formalización no implica solo procesos sino también tiempo y costos en los que se debe de 

incurrir y que no todos están dispuestos a asumir. Es por ello que para Loayza (2008) el 

sector informal se incrementa cuando las medidas adoptadas por el gobierno se vuelven más 

costosas, restrictivas y cuando demandan de un tiempo superior al estándar; asimismo, 

señala que en los gobiernos donde el marco regulatorio es más flexible se refleja una menor 

informalidad. Dicho de esta manera, algunos autores que han realizado sus investigaciones 

con esta teoría son Barragán (2005), Loayza (2008), Hernández (2013), Robles y Martínez 

(2018).  



 

 

Teoría estructuralista 

Debido al boom tecnológico, el capital humano se ha visto perjudicado, ya que las empresas 

optan por nuevas tecnologías porque son más eficaces y eficientes; por tal hecho surge la 

economía subterránea o también llamada economía informal. Las empresas al no requerir 

personal, el desempleo se incrementa y las personas con el solo hecho de generar ingresos 

se ven obligados a realizar sus actividades en un ambiente que no impliquen costos altos y 

dificultades para laborar, características propias del sector informal.  

La tecnología siempre ha sido bien recibida por las empresas; ya que ayudan a 

disminuir costos de producción y los sueldos que son entregados a los trabajadores; en este 

sentido, las entidades solo conservarán a aquellos empleados que cuenten con las 

capacidades y/o conocimientos que ayuden a la empresa y al manejo de los nuevas 

tecnologías que adquieran; es decir, que los trabajadores no calificados serán desempleados, 

lo cual se convierte en una problemática en nuestro país; ya que una mínima proporción de 

la población tienen estudios superiores. Algunos estudios que se concentran en el capital 

humano como principal perjudicado a causa de la globalización son Katz y Callorda (2015), 

Vargas y Rodríguez (2013), Pizarro, Real y Dolores (2011).  

Por todo lo expuesto, al tener en cuenta lo perjudicial que trae la informalidad en la 

economía peruana, en este estudio se analizará específicamente cuál es la relación entre el 

empleo formal, la población económicamente activa (PEA), la inflación y el impuesto a la 

renta con la informalidad en el Perú durante el periodo enero 2016- diciembre 2019, para 

verificar si esta relación es positiva o negativa.   

 

 

 

 



 

 

Método 

Tipo y diseño de investigación  

La presente investigación según su finalidad es aplicada; ya que el objetivo principal es la 

búsqueda y aplicación de los conocimientos que se adquieren a lo largo del estudio, ello se 

encuentra basado según Pimienta y De la Orden (2017). 

Asimismo, el enfoque utilizado es cuantitativo en cuanto se obtiene una hipótesis que 

se deberá de aceptar o rechazar en base a los resultados cuantitativos, se caracteriza por tener 

una exactitud en los datos; ya que su naturaleza así la define Hernández, Fernández y 

Baptista (2010). Estos mismos autores mencionan que el alcance de la investigación es 

causal explicativa porque el objetivo es verificar cual es el comportamiento de las variables 

que son dependientes frente a una variable independiente y el análisis de la relación que 

existe entre ellas, además de explicar las causas por las cuales suceden determinadas 

situaciones. El diseño es empírico y sistemático, dado que no se puede intervenir en los 

resultados ni en el comportamiento de las variables independientes, debido que estas ya 

sucedieron con anterioridad.  

 

Participantes  

La población se representa por 72 datos recopilados de los años 2014 al 2019, siendo esta 

información de manera mensual con respecto a nuestras variables (empleo informal, empleo 

formal, inflación, PEA, impuesto a la renta), cabe mencionar que toda la información ha sido 

recolectada de páginas oficiales (información secundaria) y que nuestra investigación está 

realizada al Perú. 

Los datos mensuales utilizados para la variable dependiente que es el empleo 

informal fueron extraídos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), mientras que las 

fuentes para las variables independientes fueron de la Superintendencia Nacional de 



 

 

Administración Tributaria (SUNAT) y BCRP; cabe resaltar que la muestra fue tomada 

aleatoriamente y de manera representativa por el periodo de 2016-2019 (48datos). El criterio 

a considerar para determinar la muestra fue en base a la fórmula que se presenta a 

continuación. 

Tamaño de la muestra (n): 

 

 

 

N: Tamaño de la población 

Z: Nivel de confianza 

𝜎: Desviación estándar 

E: Error 

 

48 =  
72 ∗  14116799432 ∗  1.962 

(72 − 1) ∗ 0.52 +  14116799432 ∗  1.962
 

 

Se utilizó un nivel de confianza de 95%, el resultado de 48 datos será utilizado como 

muestra del trabajo de investigación. 

 

Instrumentos 

La información utilizada es de fuentes secundarias que se encuentran en una base de datos 

estadísticos oficiales y expuestas a todo público, siendo estas el Banco Central de Reserva 

del Perú (BCRP) y Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), se 

recopiló la data mensual de cada variable de los años comprendidos entre 2016 al 2019, 

luego de ello se procedió a exportarlos a la Hoja de cálculo Microsoft Excel para la 

𝑛 =  
𝑁𝜎2𝑧2

(𝑁 − 1)𝐸2 + 𝜎2𝑧2
 



 

 

ilustración en tablas y el procesamiento al paquete estadístico EViews 10 para el respectivo 

análisis y gráficas que muestran los resultados en base a las hipótesis planteadas.  

 

Procedimiento  

Con respecto a la variable dependiente que es el empleo informal, se recolectó información 

mensual desde el año 2016 al 2019 mediante la página oficial del Banco Central de Reserva 

del Perú (BCRP). Los pasos que se siguió fueron los siguientes, primero se ingresó a la 

página oficial del BCRP, luego se seleccionó la ventana “estadísticas”, seguido de ello se 

accedió a la ventana “series estadísticas” y “todas las series”, posterior a ello se dirige hasta 

el subtítulo “PBI y Mercado Laboral”, se selecciona “Remuneraciones y empleo”, se da click 

en “Empleo informal” y “Tasa de empleo informal – año móvil (%)” y finalmente se copia 

la información de enero 2016 a diciembre 2019. De la misma manera, se procedió con las 

variables dependientes que son el empleo formal, población económicamente activa (PEA), 

inflación e impuesto a la renta (IR).  

Para la primera variable dependiente se accedió a la página de BCRP, luego se dió 

click en la ventana con nombre “estadísticas”, después a la ventana “series estadísticas” y 

posterior a ello a la pestaña “todas las series”, seguido a ello se accedió a la ventana “PBI y 

Mercado Laboral”, después al enlace que tiene como nombre “remuneraciones y empleo”, 

luego se dirige a la pestaña con nombre “Puestos de trabajo e ingresos del sector formal” y 

a la ventana “Masa salarial del sector formal total (VAR % 12 MESES)” , se recolectaron 

los datos desde enero de 2016 a diciembre de 2019.  

Para la segunda variable dependiente (PEA), se realiza el mismo procedimiento 

anterior hasta “remuneraciones y empleo”, luego se da click a “Empleo en Lima 

Metropolitana- Promedio móvil tres meses (miles de personas)” y se dirige hasta la ventana 

“PEA adecuadamente empleada”, se recopila la información en el mismo periodo (enero 



 

 

2016 a diciembre 2019). 

Para la tercera variable dependiente, se ingresó a la página BCRP, después se 

seleccionó la ventana “estadísticas”, luego se accedió a la ventana “series estadísticas” y 

“todas las series”, posterior a ello se dirige hasta el subtítulo “Precios”, se selecciona 

“Inflación”, se da click en “Índice de precios Lima Metropolitana (var% 12 meses) - 

(14series)” e “IPC” y finalmente se extrae la información de enero 2016 a diciembre 2019. 

Para la última variable, accedemos a la página oficial de la SUNAT y se dirigen a la 

última parte de la página y se le da click en “Estadísticas y estudios” luego se observa en la 

parte derecha un cuadro que lleva por título “Índice”, luego se da click en “Información 

Tributaria”, “Ingresos Recaudados”, y se descarga el cuadro A3 que tiene como nombre 

“Ingresos Tributarios recaudados por la SUNAT – Tributos internos”. Dichos datos son 

acomodados en tablas en el programa Excel para el análisis y procesamiento de información. 

Análisis de datos  

Se utilizó un programa que desarrollará los resultados obtenidos: 

• Excel: Tablas 

• Paquete estadístico EViews  

Para el respectivo análisis de datos del presente trabajo de investigación, se hizo uso 

del software estadístico EViews 10, debido al enfoque econométrico que se realizó 

(regresión lineal multivariable).   

En este paquete estadístico se analizaron los estadísticos descriptivos para cada serie 

de datos como son la estacionalidad de variables, correlación, covarianza y luego de ello se 

efectuó el test de normalidad de errores de Jarque-Bera, test de heteroscedasticidad, test de 

multiplicador de Lagrange, test de raíz unitaria de Dickey- Fuller y test de causalidad 

“Granger”.  

El modelo de mínimos cuadrados ordinarios usado en esta investigación, que a 



 

 

continuación se mostrará, ayudará a analizar si existe relación entre el empleo formal, la 

población económicamente activa (PEA), la inflación y el impuesto a la renta con la 

informalidad en el Perú durante enero 2016 a diciembre 2019.  

 

∆𝐸𝑀𝑃𝐿_𝐼𝑁𝐹𝑂𝑅𝑀𝑡

=  𝛽1 + 𝛽2∆𝑃𝐸𝐴𝑡−4 +  𝛽3∆𝐼𝑅𝑡−3 +  𝛽4∆𝐼𝑁𝐹𝐿𝑡−2

+ 𝛽5∆𝐸𝑀𝑃𝐿_𝐹𝑂𝑅𝑀𝐴𝐿𝑡−1 

Resultados  

Presentación de resultados 

En esta sección se presentarán los resultados obtenidos por el programa Eviews 10, asimismo 

la interpretación de los mismos. 

Se presentan las variables abreviadas: 

EMPL_INFORM: Tasa de empleo informal 

EMPL_FORMAL: Empleo formal  

PEA: Población económicamente activa  

INFL: Inflación 

IR: Impuesto a la Renta 

 

En primer lugar, se procede a analizar los estadísticos descriptivos de cada serie, en 

la tabla 1 se observan los indicadores de medición y las variables del modelo, siendo estos 

el empleo informal (EMPL_INFORM), empleo formal (EMPL_FORMAL), población 

económicamente activa (PEA), inflación (INFL) e impuesto a la renta (IR). Se refleja una 

desviación estándar de 0.564540, 2.172996, 54.96827, 1.023357 y 1.05 respectivamente, 



 

 

siendo este indicador mínimo en todas las variables con excepción de la variable población 

económicamente activa (PEA).  

De la misma manera las series reflejan una distribución normal, debido a la 

probabilidad del Test de Jarque-Bera que es de 1.290498, 4.753887, 19.44049, 0.755798 y 

46.98845 siendo estos mayores al nivel de significación del 0.05, lo que no rechaza la 

hipótesis nula que demuestra la normalidad de las series.  

 

Tabla 1 

 Estadísticos Descriptivos de las Variables 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

En la tabla 2 se muestran los estadísticos descriptivos, dentro de este análisis se puede 

observar el comportamiento que tienen las variables de manera independiente, donde se 

muestra que tienen un valor menor a α (α = 0.05), lo que significa que no se rechazaría la 

hipótesis nula, mostrando así la significancia de cada variable independiente con respecto a 

la variable dependiente.  

 

      
      

 
EMPL_INFOR

M 

EMPL_FORM

AL 
PEA INFL IR 

      
      

 Std. Dev.  0.564540  2.172996  54.96827  1.023357  1.05E+09 

 Skewness  0.125211  0.751347  1.113935  0.078807  1.802426 

 Kurtosis  2.236759  2.655249  5.181019  2.405814  6.240256 

      

 Jarque-Bera  1.290498  4.753887  19.44049  0.755798  46.98842 

 Probability  0.524532  0.092834  0.000060  0.685300  0.000000 

      

 Observations  48  48  48  48  48 



 

 

De la misma manera se debe de interpretar el F-estadístico del modelo en general, en 

este caso el valor que resulta es 0.000000 lo que al comparar con (α=0.05), el valor resulta 

inferior, siendo positivo para el modelo, ya que muestra una significancia alta.  

Con respecto al coeficiente de bondad, se debe de analizar el valor del R cuadrado 

(0.659873) donde se confirma que los datos usados se ajustan al modelo expresado líneas 

anteriores, ello se ve explicado porque su valor está más cercano a 1. 

 

Tabla 2 

 Modelo de Regresión Lineal 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

EMPL_FORMAL 0.096285 0.031596 3.047425 0.0040 

PEA 0.004742 0.000931 5.094275 0.0000 

INFL -0.199794 0.070177 -2.846988 0.0068 

IR 1.23E-10 4.89E-11 2.513670 0.0159 

C 50.38213 2.971195 16.95686 0.0000 

     
     

R-squared 0.659873     Mean dependent var 65.63830 

Adjusted R-squared 0.627480     S.D. dependent var 0.568198 

S.E. of regression 0.346796     Akaike info criterion 0.820130 

Sum squared resid 5.051244     Schwarz criterion 1.016954 

Log likelihood -14.27306     Hannan-Quinn criter. 0.894196 

F-statistic 20.37084     Durbin-Watson stat 1.440202 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     



 

 

Tabla 4 

Resultados del Correlograma de los Errores 

 

En la tabla 3 se observa el Test de Jarque-Bera, en esta sección se analiza si los errores 

muestran una distribución normal, analizando la probabilidad que es de 0.225415, se dice 

que los errores si tienen esta distribución, ya que su valor es mayor al 5% por tanto no se 

rechaza la hipótesis nula que muestra la normalidad de los errores que se había planteado 

anteriormente. (Ver Anexo 1). 

Tabla 3 

Resultados del Test de Normalidad de Jarque-Bera de las series 

Serie JB-Estadístico 
Prob (JB-

Estadístico) 
Estado 

ls empl_inform1) c 

empl_formal(-1) pea infl ir(-

1) 

2.074051 0.354508 

Se sigue una 

distribución 

normal 

Fuente: Elaboración propia  

En la tabla 4 se visualiza el correlograma de errores, que son mostrados por la 

autocorrelación en cada rezago realizado. En este caso, se debe de notar si las barras 

sobrepasan las bandas, si ello sucede habrá sospecha de autocorrelación; sin embargo, como 

se puede notar, los residuos de este modelo no tienen ese comportamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Fuente: Elaboración propia 



 

 

En la tabla 5 se realizó un análisis del Test de Heteroscedastidad, se centró el análisis 

en 3 de ellos (Breusch-Pagan-Godfrey, Glejser, White). En el primero de ellos se puede 

afirmar que no existe heteroscedasticidad, puesto que la probabilidad tiene un valor de 

0.1547que es mayor a 0,05 que es el valor de significancia por lo que no se rechaza la 

hipótesis nula que refleja la homoscedasticidad.  

Con respecto al segundo indicador, se concluye que tampoco hay heteroscedasticidad 

por el valor de la probabilidad que es de 0.1052. Finalmente, en el tercer punto que es el Test 

de White, también se afirma que no hay heteroscedasticidad porque el valor de la 

probabilidad es de 0.1395, siendo este mayor al 0,05 que refleja el nivel de significancia. En 

estos dos últimos test al igual que el primero, no se rechaza la hipótesis nula que demuestra 

la homoscedasticdad.  

Tabla 5 

Test de Heteroscedasticidad 

            Fuente: Elaboración propia  

 

En la tabla 6 se mide la autocorrelación entre las variables, por tal motivo la 

referencia a tomar es el indicador de Akaike, siendo el óptimo el que tiene menos valor, 

luego de haber hecho los rezagos correspondientes (6 rezagos) para identificar cuál de ellos 

cumple con esta condición, se verifica que el rezago 1 es el más adecuado por cumplir con 

esta restricción (0.796808). Luego se analiza el p-value de este dato seleccionado y se llega 

 Tests Prob.Chi-Square (2) 

1 

Test de Breusch-

Pagan-Godfrey 

0.1547 

2 Test de Glejser 0.1052 

3 Test de White 0.1395 



 

 

a la conclusión que no existe autocorrelación, ya que el valor que toma la probabilidad es de 

0.0835, siendo esta mayor al nivel de significancia que está por el orden de 0,05 lo cual 

conlleva a la conclusión que se rechaza la hipótesis nula, por tanto, hay autocorrelación, es 

decir las variables siguen una distribución normal y se cumple con otra condición del 

modelo.                                        

              Tabla 6 

 

Test de Multiplicador de Lagrange 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

En la tabla 7 se procedió a analizar el Test de Causalidad de Granger que muestra si 

las variables se causan la una con la otra o solo de un sentido. Se ha evaluado a cada par de 

serie (Ver Anexo 4) y se halla una relación bidireccional (causalidad entre ambas variables) 

del Impuesto a la renta y la población económicamente activa (PEA) con las probabilidades 

de 0.0076 y 0.0106 siendo estas de menor valor al nivel de significancia del 5%. Asimismo, 

también existe una causalidad unidireccional donde la variable del empleo informal causa el 

empleo formal (0.0097) y a su vez causa el Impuesto a la renta (0.0282). de la misma manera 

la inflación tiene ese mismo comportamiento, ya que esta variable causa el empleo formal 

(0.0110).  

ORDEN 

DEL REZAGO 
MODELO AUXILIAR NO RESTRINGIDO 

 AIC P-value Estadístico 

1 0.796808 0.0835 

2 0.830169 0.1828 

3 0.871562 0.3274 

4 0.911312 0.4671 

5 0.939354 0.5214 

6 0.980635 0.6427 



 

 

Tabla 7 

Test de Causalidad de Granger 

 Null Hypothesis: Obs 
F-

Statistic 
Prob.  

    
    

 EMPL_FORMAL does not Granger Cause EMPL_INFORM  40  0.82651 0.5881 

 EMPL_INFORM does not Granger Cause EMPL_FORMAL  3.42809 0.0097 

 
 

 IR does not Granger Cause EMPL_INFORM  40  0.48114 0.8569 

 EMPL_INFORM does not Granger Cause IR  2.73187 0.0282 

 
 

 INFL does not Granger Cause EMPL_FORMAL  40  3.33943 0.0110 

 EMPL_FORMAL does not Granger Cause INFL  0.79887 0.6096 

 
 

 IR does not Granger Cause PEA  40  3.59041 0.0076 

 PEA does not Granger Cause IR  3.36795 0.0106 

 

Fuente: Elaboración propia  

En la tabla 8 se muestra el gráfico de residuales Recursivos Cusum, que explica la 

tendencia de las variables explicadas en el transcurso del periodo analizado, mostrándose un 

ligero quiebre a finales del 2019.  

 

 

            
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 8 

Test de residuales Recursivos CUSUM  

 



 

 

El 30 de Setiembre del año 2019 el presidente Martín Vizcarra disolvió el 

Parlamento, en consecuencia, a que el poder Legislativo no le otorgara la cuestión de 

confianza al ex primer ministro Salvador del Solar junto a su gabinete. Este hecho fue muy 

diferente a la disolución que tuvo efecto en el periodo del ex presidente Alberto Fujimori. 

Ciertamente se creó una situación de incertidumbre, paralización y posible pérdida de 

confianza entre los actores económicos. Las medidas para que se iban a utilizar para reducir 

el “déficit fiscal a 1% como estaba planeado para el 2021 pareciera imposible” señaló 

Guillermo Dulanto, catedrático de la Universidad de Piura. Se propuso como metas en esos 

meses, medidas de mediano y largo plazo para reducir la incertidumbre. En este tiempo, el 

Ejecutivo tuvo mayor maniobra para mover la economía ante la ausencia del Congreso.  

Sin embargo, se vio oportuno considerar la transparencia y criterio sobre las medidas 

y proyectos que realizaría el MEF junto con el Ejecutivo, actuando de forma crítica y 

transparente. Más aún con la coyuntura actual de la pandemia ocasionada por el virus del 

Covid-19 teniendo a la economía peruana paralizada y sectores importantes estancados que 

promueven el flujo de dinero. 

En la tabla 9, se puede apreciar que la variable Empleo_Informal tiene una relación 

positiva con el Empleo_Formal (0.658377), con las variables Impuesto_a_la_Renta 

(1.04E+08) y Población_Económicamente_Activa (10.00521) al ser el valor de sus 

covarianzas mayor a cero; se puede indicar que con la Tasa_de_Inflación tiene una relación 

negativa (-0.358928) porque el valor de su covarianza es menor a cero. De la variable 

Empleo_Formal podemos encontrar que tiene relación positiva con la variable 

Empleo_Informal (4.623537); por el contrario, encontramos que mantiene relación negativa 

con el resto de las variables. Para la variable Tasa_de_Inflación se denota que tiene una 

relación positiva con la variable Población_Económicamente_Activa (0.310469), asimismo 

mantiene una relación negativa con el resto de las variables.  



 

 

De la variable Impuesto_a_la_Renta podemos observar que mantiene una relación 

positiva con la variable Empleo_Formal (1.04E+08) y mantiene relación negativa con el 

resto de las variables. Finalmente, para la variable Población_Económicamente_Activa se 

muestra una relación positiva con Empleo_Informal (10.00521) y Tasa_de_Inflación 

(0.310469), consecuentemente mantiene relación negativa con el resto de las variables. 

 

Tabla 9  

Matriz de covarianzas de las Series de nivel 

 EMPL_INFORM EMPL_FORMAL INFL IR PEA 

EMPL_INFORM 0.312066 0.658377 -0.358928 1.04E+08 10.00521 

EMPL_FORMAL 0.658377 4.623537 -1.281232 -12307889 -13.70469 

INFL -0.358928 -1.281232 1.025442 -1.10E+08 0.310469 

IR 1.04E+08 -12307889 -1.10E+08 1.08E+18 -1.64E+09 

PEA 10.00521 -13.70469 0.310469 -1.64E+09 2958.563 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 10 se puede apreciar que la variable Empleo_Informal presenta una 

correlación positiva con la variable Empleo_Formal (0.548105), con la variable 

Impuesto_a_la_Renta (0.178305) y con Población_Económicamente_Activa (0.329278), 

por el contratio presenta una relación negativa con la variable Tasa_de_Inflación (-

0.634496). Para la variable Empleo_Formal se presenta una relación positiva con 

Empleo_Informal (0.548105) y mantiene relación engativa con el resto de las variables. De 

la variable Tasa_de_Inflación se indica que posee relación positiva con 

Población_Económicamente_Activa (0.005637), pero presenta relación negativa con el resto 



 

 

de las variables. La variable Impuesto_a_la_Renta presenta relación positiva con 

Empleo_Informal (0.178305) y posee relación negativa con el resto de las variables. 

Finalmente, la variable Población_Económicamente_Activa indica una relación positiva con 

Empleo_Informal (0.329278) y Población_Económicamente_Activa (1.000000), y por el 

contrario presenta relación negativa con el resto de las variables. 

Tabla 10  

Matriz de correlaciones de las Series de nivel 

 EMPL_INFORM EMPL_FORMAL INFL IR PEA 

EMPL_INFORM 1.000000 0.548105 -0.634496 0.178305 0.329278 

EMPL_FORMAL 0.548105 1.000000 -0.588417 -0.005508 -0.117177 

INFL -0.634496 -0.588417 1.000000 -0.104184 0.005637 

IR 0.178305 -0.005508 -0.104184 1.000000 -0.028963 

PEA 0.329278 -0.117177 0.005637 -0.028963 1.000000 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 11 se puede apreciar los resultados del test de Raíz Unitaria de Dickey-

Fuller Aumentado. Donde se escogieron los valores donde la probabilidad del T-Estadístico 

sea menor a 0.05. Todas las variables inicialmente nos salieron no estacionarias cuando se 

aplicó el test en su serie de nivel respectivo (ver Anexo 5), a excepción del 

Impuesto_a_la_Renta (IR) donde su p-value resultó 0.0006 en su nivel, que es menor al nivel 

de significancia de 0.05, de modo que se rechaza la hipótesis nula de que existe raíz unitaria 

sin toma de diferencias de serie, concluyendo que la serie IR es estacionaria en su nivel. En 

la serie Empleo_Informal (EMPL_INFOR) el p-value fue 0.0000 quiere decir que se rechaza 

la hipótesis nula de que existe raíz unitaria en la primera diferencia de la serie, concluyendo 

que la serie EMPL_INFORM es estacionaria en su primera diferencia. Con la serie 

Empleo_Formal (EMPL_FORMA) el p-value resultó 0.0000 rechazando la hipótesis nula 



 

 

que indica que existe raíz unitaria en la primera diferencia de su serie, concluyendo que la 

serie EMPL_FORMAL es estacionaria en su primera diferencia. La serie Tasa_de_Inflación 

(INFL), el p-value resultó 0.0000 quiere decir que se rechaza la hipótesis nula de que existe 

raíz unitaria en la segunda diferencia de la serie, se concluye que INFL es estacionaria en su 

segunda diferencia. Finalizando, la serie Impuesto_a_la_Renta (IR) mostró un p-value 

0.0026 de modo que se rechaza la hipótesis nula que expresa existencia de raíz unitaria en 

la primera diferencia de la serie, concluyendo se evidencia que la serie PEA es estacionaria 

en su primera diferencia. 

 

 

 

SERIE 
MODELO 

AUXILIAR 

CRITERIO DE 

INFORMACIÓN 

MAX 

LAGS 

𝜏-

ESTADÍSTICO 

PROB(𝜏-

ESTADÍSTICO) 
ESTADO 

EMPL_INFORM Intercepto SIC 9 

 

-11.58452 

 

 

 

0.0000 

 

 

𝐸𝑀𝑃𝐿_𝐼𝑁𝐹𝑂𝑅𝑀𝑡~𝐼(1) 

EMPL_FORMAL Intercepto SIC 9 

 

-9.832170 

 

 

 

0.0000 

 

 

𝐸𝑀𝑃𝐿_𝐹𝑂𝑅𝑀𝑡~𝐼(1) 

INFL Intercepto SIC 9 

 

-8.381462 

 

 

 

0.0000 

 

 

𝐼𝑁𝐹𝐿𝑡~𝐼(2) 

IR Nivel SIC 9 

 

-4.563638 

 

 

 

0.0006 

 

 

𝐼𝑅𝑡~𝐼 

PEA Intercepto SIC 9 

 

-4.094897 

 

 

 

0.0026 

 

 

𝑃𝐸𝐴𝑡~𝐼(1) 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 11 

Resultado del Test de Raíz Unitaria de Dickey-Fuller Aumentado 



 

 

Como se aprecia en la siguiente tabla 12, existe linealidad de parámetros porque el 

p-value del estadístico de prueba es de 0.3996, siendo mayor al nivel de significa 0.05. Por 

tanto, no se rechaza la hipótesis nula que expresa la linealidad de parámetros, en otras 

palabras, el modelo está correctamente especificado. 

Tabla 12 

                                                 Test de Ramsey 

 

 

  

 

 

                                 

     Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Value df Probability 

t-statistic  0.851128  41  0.3996 

F-statistic  0.724419 (1, 41)  0.3996 

Likelihood ratio  0.823181  1  0.3643 



 

 

Discusión 

Para comenzar con la discusión, es importante resaltar que en un inicio se presumió que 

todas las variables tenían relación entre sí. Se plantearon varias hipótesis que incluían el 

impuesto a la renta, tasa de desempleo, remuneración, población económicamente activa 

(PEA) inflación y Producto Interno Bruto del Perú. Toda la información fue recopilada de 

la base de datos del Banco Central de Reserva del Perú y de la SUNAT. Se concluyó que la 

tasa de desempleo y remuneración ingresados en el paquete estadístico Eviews 10 no eran 

significativos para el modelo, quedando como variables explicativas el empleo informal, 

empleo formal, tasa de inflación, impuesto a la renta y la población económicamente activa 

(PEA).  

Como se presentó en los antecedentes, en el artículo de Asbanc (2018) la 

informalidad presentó una disminución porcentual significativa, alegando que las personas 

al tener un mayor poder adquisitivo provocarían el crecimiento de la demanda. En 

consecuencia, se generarían más ventas para los negocios formales, mayor capacidad de 

producción, mayores posibilidades de invertir y un crecimiento en el empleo formal, este 

hecho puede usarse para atraer al grupo de personas que todavía permanecen en el sector 

informal. Para ello, sería necesario que se creen políticas especializadas a apoyar dicho 

mercado, facilitando ciertos recursos que los beneficien y así puedan desenvolverse sin 

ninguna complicación.  

Si se opta por esta decisión, se tendría que realizar mediante programas e incentivos 

como se realizó en el análisis de Camberos y Bracamonte (2015); proponiendo el apoyo al 

sector formal para la fuerza laboral que estuvo en muy mal estado luego de las crisis del país 

de México. Se aprobaría la generación de nuevos empleos, reducción en la tasa de 

desempleo, informalidad y los factores mencionados anteriormente.  

 



 

 

Cabe resaltar que se deberían de hacer investigaciones de más profundidad para 

probar que efectos tendría sobre el sector informal y la fuerza laboral con los factores 

mencionados, asimismo poner en práctica los programas e incentivos propuestos para 

estudiar los datos resultantes del estudio.  

Córdova (2014) en su estudio concluyó que la informalidad es un fenómeno 

realmente perjudicial a la economía, debido al impacto directo que tiene con respecto a la 

recaudación de impuestos que se visualiza en los pocos ingresos que el estado puede percibir 

y de esa manera distribuirlos a los ciudadanos mediante los servicios que provee. Señala, 

asimismo, que el marco legal es uno de los principales causantes ante este incremento y la 

inestabilidad que origina a las personas con los cambios constantes que se realizan. Este 

antecedente tiene una relación positiva a nuestros resultados, ya que según el modelo 

planteado en esta investigación el impuesto a la renta es una variable explicativa al sector 

informal, debido que el Estado es el que influye en las normativas. Dicho de esta manera, el 

autor recomienda hacer cambios en el marco legal para el bienestar económico.  

Sin embargo, hay que considerar que no solo se trata  de imponer ciertos reglamentos 

que beneficien a los informales si no de controlarlos , ello lo demuestra la investigación de 

Bustamante y Fandl (2017) que realizó en el país de Colombia, donde se implementó la ley 

1429 que facilitaba ciertas exoneraciones de tributos para que los que eran informales opten 

por la formalidad, en primera instancia tuvo un parcial éxito al registrarse un incremento de 

microempresas formalizadas, pero ello no se reflejó al final del análisis, ya que al culminar 

el periodo de gracia, estos no tuvieron la intención de complementar la formalización y solo 

se aprovecharon de ese beneficio temporalmente.  

Caso contrario sucedió con la investigación realizada por Véliz y Díaz (2014), ellos 

realizaron una encuesta aleatoria acerca de indicadores de la informalidad, mostrándolo 

como un medio para impulsar el crecimiento económico, teniendo una relación positiva entre 



 

 

ambos; ya que según este análisis las personas que son formales adquieren bienes o servicios 

del sector formal lo que impulsan las ganancias; es decir que ambos conceptos van de la 

mano. Sin embargo, en esta investigación no se toma en cuenta las consecuencias que podría 

generar que las personas informales vendan sus productos, puesto que estos se negocian a 

menores precios quitando así el mercado a las empresas formales que al tener que tributar, 

sus precios de venta al público también aumentan y en temas de oferta y demanda, el cliente 

normalmente tiene la actitud de comprar lo más accesible si la calidad es indistinta.  

Dentro del estudio realizado por Camberos y Bracamonte (2015) que se mencionó 

líneas anteriores, hay otro punto que también converge a nuestro estudio y se relaciona entre 

sí; estos resultados indicaron que el estado debería de implementar reformas económicas que 

impulse la demanda laboral y la generación de empleos para que con esta decisión se 

reduzcan los niveles de informalidad que trae consigo. Esta afirmación se ve sustentada de 

la misma manera con la Teoría de Keynes, donde hace hincapié en el rol importante que 

tiene el Estado ante la economía y que las decisiones que tomen con respecto a la política 

monetaria o regulaciones en el mercado dependerá el crecimiento económico o una posible 

crisis. 

En nuestra investigación se mostró una causalidad bidireccional entre el impuesto a 

la renta (IR) y la población económicamente activa (PEA), lo que nos lleva a concluir que, 

ante un incremento en la PEA, mayores serán los ingresos tributarios a favor del Estado, ello 

traerá como consecuencia un aumento en sus recursos a utilizar que podrán ser aprovechados 

en la creación y/o mejoras en programas que incentiven a las personas naturales a formalizar 

sus negocios.  

De la misma manera, se encontró que el impuesto a la renta es una variable 

explicativa de la informalidad, ello se ve sustentada en la investigación que realizó Loayza 

acerca de los determinantes de este fenómeno. La autora concluyó que la rigidez del marco 



 

 

legal incentiva que las personas no tengan el interés por laborar en el sector formal; 

asimismo, se corrobora mediante la teoría institucionalista, el papel importante que cuentan 

las entidades regulatorias. En el caso de Perú, este indicador es de mucha relevancia, puesto 

que el problema radica principalmente en esos aspectos donde se visualizan vacíos 

normativos. 

          Una de las falencias que puede contener nuestro estudio es que el indicador de 

inflación en nuestro país se encuentre estable y no influya en gran medida los resultados en 

el incremento o disminución de la informalidad.  

En ese sentido, como limitaciones del presente trabajo, se evidenció que las variables 

dependientes planteadas en primera instancia como la tasa de desempleo y remuneración no 

eran significativos para nuestro modelo, lo cual se tuvo que recurrir y buscar otro modelo 

que puedan cubrir los requisitos como que cuenten con una distribución normal, entre otros. 

Otra limitación que se observó fue que en las variables dependientes que fueron aceptadas 

por el paquete estadístico los datos mensuales no empezaban en la misma fecha, por lo cual 

se tuvo que recopilar toda la información y estandarizar la data observando desde que año 

todas las variables tenían información oportuna para su posterior utilidad.  

Nuestro estudio tiene un rol sumamente importante que es el de dar las facilidades al 

estado peruano para que puedan usar nuestra investigación como herramienta para posibles 

soluciones ante esta problemática que es la informalidad.  

Dentro de los resultados que se mencionan es que las personas optan por la 

informalidad dado que existen muchos trámites y el costo de la legalidad de las mismas es 

elevado a comparación de demás países, ello se ve apoyado por el reporte que realizo Doing 

Business en el 2019 mencionando a Perú como uno de los países que en tiempo y costos para 

la formalización no tienen los mejores indicadores, señalando asimismo, que el año actual 

nuestro país ha descendido 8 posiciones más, lo que agrava el camino a la formalización, 



 

 

dado que demuestra las trabas burocráticas existentes; este suceso provoca un ambiente 

hostil entre las personas naturales que tengan la intención de incursionar en el ambiente 

empresarial. Por tal motivo una aplicación a la práctica refiere que el estado peruano opte 

por la digitalización de procesos que no requieran de la presencia de la persona natural y/o 

jurídica para que de esta manera se agilicen los procesos y/o trámites.  
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