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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre 

el Impuesto General a las Ventas (IGV) y el Producto Bruto Interno (PBI) entre el 

periodo comprendido en los años 2011 al 2021; para tal fin se desarrolló una 

investigación que por su finalidad fue básica, por su profundidad de análisis 

correlacional, con enfoque cuantitativo, y diseño no experimental con una sola 

medición, proveniente de fuente secundaria, como son las estadísticas oficiales del 

Banco Central de Reserva del Perú. Los resultados se determinaron mediante 

análisis estadístico descriptivo que estableció la evolución creciente y sostenida en 

el periodo evaluado; y la estadística inferencial que fue determinada a través de los 

estadígrafos de Pearson y Spearman, y mediante el uso del software SPSS en su 

versión 28, determinaron que existe una relación directa y muy fuerte entre el 

Impuesto General a la Ventas y el Producto Bruto Interno. 

Palabras Clave: Impuesto, Crecimiento económico, IGV, PBI. 
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Abstract 

The objective of this investigation was to determine the relationship between the 

General Sales Tax (IGV) and the Gross Domestic Product (GDP) between the 

period from 2011 to 2021; For this purpose, an investigation was developed that, 

due to its purpose, was basic, due to its depth of correlational analysis, with a 

quantitative approach, and a non-experimental design with a single measurement, 

coming from a secondary source, such as the official statistics of the Central 

Reserve Bank From Peru. The results were determined by descriptive statistical 

analysis that established the growing and sustained evolution in the evaluated 

period; and the inferential statistics that were determined through the Pearson and 

Spearman statisticians, and using SPSS software in its version 28, determined that 

there is a direct and extraordinarily strong relationship between the General Sales 

Tax and the Gross Domestic Product  

 

Keywords: Tax, economic growth, IGV, PBI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Una de las principales fuentes de ingresos económicos de las naciones proviene 

de su recaudación impositiva, es así como para Dinamarca el 34.28% de su 

Producto Bruto Interno (PBI) del 2019 estuvo conformado por su recaudación de 

impuestos, en el mismo sentido la presión tributaria que ejerce Estados Unidos fue 

del 9.96% de su PBI; asimismo, en este informe que es del 2019 Perú figura con 

una recaudación de tributos del 14.52% respecto de su PBI (Banco Mundial, 2021). 

 Según un informe de Comex Perú, la presión tributaria en Perú al 2021 

alcanzó 13.2% del PBI, menor a la tasa del 2019, y estando aún por debajo de la 

media de otros países de Sudamérica, como Brasil que tiene una presión tributaria 

de 21.3%, Uruguay con 20.9%, o Chile con 18%. (Comex Perú, 2021). Se refiere 

también, que en 1990 la presión tributaria del Perú alcanzó solo un 5%, elevándose 

hasta un 14.1% en 1997. 

 Siendo que el Impuesto General a las Ventas (IGV) es parte importante de 

la recaudación de impuestos en el Perú, es conocido en otras partes del mundo 

como Impuesto al Valor Añadido (IVA), se menciona que la tasa más alta de IVA 

en el mundo la tiene Hungría que en el 2019 reportó un IVA del 27%, seguido de 

Dinamarca con 25%, que comparten el mismo índice con Croacia y Suecia; por otro 

lado, países como Panamá, y Tailandia, reportan un IVA del 7% y Emiratos Árabes 

Unidos y Bahréin reportan un IVA del 5%, siendo que en la misma fuente se señala 

que Perú tiene un IVA (IGV) del 18% (Datosmacro, 2020) 

 En cuanto a la evolución de la participación por tipo de impuesto en la 

recaudación tributaria, el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) paso de 38% en el 

1987 a 14% al 2000, es decir el ISC se ha reducido a lo largo de este tiempo en 

63.15%; la recaudación por Aranceles paso de 21% en1987 a 11% en el 2000, una 

reducción del 47%; siendo que la recaudación del Impuesto General Ventas (IGV) 

que en 1987 era de 13% paso a 48% en el año 2000; se añade también que el 

Impuesto a la Renta (IR) pasó de 19% en 1987 a 20% en el 2000 (Comex Perú, 

2021); como se puede observar en el Anexo 7, en cuanto al IGV se ha presentado 

un incremento de 269.2% lo que reviste especial importancia para su análisis y 

evaluación. 
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 Por otro lado, ya en el 2016 se había calculado que el 75% de los productos 

que componen la canasta básica familiar pagan el IGV, y que la clase media 

peruana paga 65% más de IGV que el segmento A/B de la población (El Comercio, 

2016). 

 En el mismo sentido, se debe precisar que ya en el 2018 el Ministerio de 

Economía y Finanzas (MEF), señalaba que la evasión tributaria respecto al IGV 

alcanzaba el 36% de lo recaudado por este concepto (Florián & Calvanapón, 2022). 

 Como se aprecia de lo señalado anteriormente, el IGV se ha vuelto el 

principal tributo y fuente de recaudación en la economía peruana, por lo que según 

lo señalado, se formula el problema de investigación, ¿Qué relación existe entre el 

IGV y PBI del Perú, periodo 2011-2021?; siendo los problemas específicos; ¿Qué 

relación existe entre el IGV y el Consumo del Perú, periodo 2011-2021?; ¿Qué 

relación existe entre el IGV y la Inversión del Perú, periodo 2011-2021?; ¿Qué 

relación existe entre el IGV y el Gasto Público del Perú, periodo 2011-2021?; ¿Qué 

relación existe entre el IGV y las Exportaciones del Perú, periodo 2011-2021?; y, 

¿Qué relación existe entre el IGV y las Importaciones del Perú, periodo  2011-2021? 

 Arias (2020) señala que la justificación de una investigación es sustentar las 

razones por la cual se desarrolla la misma; dentro de este alcance la presente tesis 

tiene justificación teórica en la medida que los resultados van a aportar evidencia 

que permita reflexionar y reforzar los conocimientos existentes sobre las 

características y comportamiento de las variables IGV y PBI cuando interactúan; 

asimismo, la justificación metodológica se sustenta en la medida que el presente 

trabajo, la técnica  y los instrumentos utilizados pueden servir como guía a nuevas 

investigaciones que sobre el tema o alguna de las variables se puedan realizar; por 

otro lado, la justificación práctica de la presente investigación, se da en la necesidad 

de establecer en forma real los efectos del IGV sobre el PBI, esto en razón que se 

estima que la principal fuente de ingresos del presupuesto son los ingresos de los 

tributos, y como se ha mencionado líneas arriba el 48% de los ingresos tributarios 

en el Perú corresponde a ingresos generados del IGV. 

 Siguiendo la coherencia en la investigación, el objetivo de investigación se 

formula como, Determinar la relación que existe entre el IGV y el PBI del Perú, 
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periodo 2011-2021; y los objetivos específicos, Determinar la relación que existe 

entre el IGV y el Consumo del Perú, periodo 2011-2021; Determinar la relación que 

existe entre el IGV y la Inversión del Perú, periodo 2011-2021; Determinar la 

relación que existe entre el IGV y el Gasto Público del Perú, periodo 2011-2021; 

Determinar la relación que existe entre el IGV y las Exportaciones del Perú, periodo 

2011-2021; Determinar la relación que existe entre el IGV y las Importaciones del 

Perú, periodo 2011-2021 

 Asimismo, la hipótesis general se formula como; Existe una relación 

significativa entre el IGV y el PBI del Perú, periodo 2011-2021; y las hipótesis 

específicas, Existe una relación significativa entre el IGV y Consumo del Perú, 

periodo 2011-2021; Existe una relación significativa entre el IGV y la Inversión del 

Perú, periodo 2011-2021; Existe una relación significativa entre el IGV y el Gasto 

Público del Perú, periodo 2011-2021;  Existe una relación significativa entre el IGV 

y las Exportaciones del Perú, periodo 2011-2021; Existe una relación significativa 

entre el IGV y las Importaciones del Perú, periodo 2011-2021. 
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II. MARCO TEÓRICO 

A fin de dar sustento conceptual a las variables de estudio, se hace referencia a los 

trabajos previos nacionales siguientes.  

 Agama y Gonzales (2020), los investigadores en su tesis para optar el título 

de contador público, plantearon como objetivo el determinar la incidencia de la 

exoneración del IGV en el crecimiento económico de Pucallpa; por lo que para 

desarrollar la metodología, realizó un estudio de tipo descriptivo con enfoque 

cuantitativo y de corte transeccional, siendo el diseño no experimental; para tal fin 

la población estuvo conformada por 1,122 contadores colegidos de Ucayali, 

estando la muestra constituida por 30 contadores quienes fueron escogidos por 

conveniencia, a quienes se les aplicó un cuestionario cuya validez fue determinada 

mediante KR20; los resultados demostraron con una confiabilidad al 95% que la 

exoneración del IGV incide en el crecimiento económico en Pucallpa entre el 2017 

y el 2019. Se concluye que la investigación demuestra que el IGV incide en el 

crecimiento económico.  

 Gutiérrez y Saavedra (2020), los investigadores en su tesis para optar el 

título de Licenciado en Administración, plantearon el objetivo de establecer la 

relación entre la recaudación tributaria y el crecimiento económico; siendo que en 

la metodología, se llevó  adelante un estudio básico, correlacional, de enfoque 

cuantitativo, no experimental y de corte transeccional; la población se definió como 

la estadística histórica de los últimos 20 años, la cual fue obtenida de fuentes como 

Superintendencia Nacional de Aduanas, Instituto Nacional de Estadística e 

Informática, Banco Central de Reserva. Los resultados determinados mediante el 

estadígrafo de Pearson, con una confiabilidad del 95%, que existe relación 

significativa directa entre la recaudación del IGV y el crecimiento económico, con 

un coeficiente de correlación de 0.959. Se concluye que la investigación de muestra 

que existe relación directa muy alta entre el IGV y crecimiento económico en los 

últimos 20 años.  

 Robles y Solís (2019) en la tesis que desarrollaron para optar el tirulo de 

Economista, proponen como objetivo  determinar  la incidencia del Impuesto a la 

Renta y del impuesto general a las ventas en el crecimiento económico del Perú; 
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para tal fin desarrolló una metodología de investigación en que el diseño fue no 

experimental, observando el comportamiento de las variables en su contexto 

natural, y efectuando la medición longitudinalmente; siendo la población los datos 

de recaudación de impuestos y el crecimiento económico en el periodo de 1996 al 

2018; en razón del tipo de investigación, para la recopilación de datos se recurrió a 

fuentes secundarias como son las estadísticas reportadas por el Banco Central de 

Reserva (BCR) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF); los resultados de la 

investigación determinaron que existe un 99% de correlación entre las variables; 

asimismo se estableció, que el grado de incidencia del IGV sobre el PBI es 8.97, es 

decir, si la recaudación del IGV es 1 unidad, el PBI crecerá 9.98 unidades. El 

presente trabajo concluye, que existe incidencia del IGV sobre el PBI.  

 Reyes (2019) en su tesis para obtener el título de economista, propuso el 

objetivo de determinar la incidencia de los impuestos directos e indirectos en el 

crecimiento económico del Perú durante el periodo 1990 al 2018; en cuanto a la 

metodología se llevó adelante una investigación de diseño no experimental y 

longitudinal; así como de tipo correlacional: la población de estudio estuvo 

conformada por los datos estadísticos provenientes de fuentes oficiales del 

gobierno; los resultados demuestran que los impuestos directos inciden 

directamente en el crecimiento económico. Se concluye que la investigación 

demuestra que los impuestos directos e indirectos inciden positivamente en el 

crecimiento económico.   

 Rojas y Vizcarra (2019), en su artículo de investigación, propusieron como 

objetivo, determinar la relación entre el PBI y los ingresos tributarios, tomando como 

caso de estudio el Perú en el periodo del 2007 al 2018; la metodología utilizada 

correspondió a una investigación de tipo correlacional, con diseño no experimental 

y longitudinal, teniendo como población los datos estadísticos provenientes de 

fuentes como la SUNAT. Los resultados demostraron homogeneidad en cada 

variable, y que existe relación directa entre el PBI y los ingresos tributarios, lo cual 

fue determinado con el Rho de Pearson (0.9401); se concluye que existe relación 

entre el IGV y los ingresos tributarios.   

 En cuanto a los antecedentes internacionales que ayudan a la comprensión 

de las variables de estudio se mencionan a: 
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 Gómez (2021), el autor en su tesis de economista propone el objetivo de 

establecer la relación entre la recaudación tributaria y el crecimiento económico, 

siendo el estudio desarrollado en la economía ecuatoriana entre el periodo de 2015  

al 2019; para tal fin se desarrolló una metodología que corresponde a un enfoque 

cuantitativo, con nivel correlacional, donde los datos fueron obtenidos de las fuentes 

oficiales del gobierno como el Banco Central del Ecuador y del Servicio de Rentas 

Internas; el análisis se procedió mediante una regresión múltiple, teniendo como 

factores de estudio el impuesto al valor agregado, impuesto a la renta, impuesto a 

la salida de divisas y el gasto; los resultados determinaron que tanto el IVA como 

el IR componen el 70% de la recaudación tributaria del Ecuador, asimismo, el 

coeficiente de determinación (R2) de 0.97 determina que la recaudación tributaria 

explica el 97% del crecimiento e económico ecuatoriano (PBI).  Se concluye que la 

recaudación tributaria incide en el PBI ecuatoriano entre los años 2015 al 2019.  

 Zeynalova (2020) quien en su artículo científico, propuso como objetivo 

examinar la relación entre el impuesto al valor agregado y el crecimiento 

económico, tomando como caso de estudio a Azerbaiyan; para alcanzar el objetivo 

propuesto desarrolló una metodología de investigación de tipo básica, con enfoque 

cuantitativo y diseño no experimental; para lo cual recurrió a datos extraídos de 

fuentes oficiales de Turquía entre los años 1995-2018;  los resultados se obtuvieron 

mediante un modelo de regresión lineal, determinando con una significancia de 

0.02, que la recaudación de impuestos al valor agregado que influye positivamente 

en el crecimiento económico del país; se concluye que la recaudación tributaria de 

impuestos influye en el crecimiento económico.  

 En la misma línea, Asaolu et al. (2018) quienes en su artículo científico, 

plantearon el objetivo de establecer la relación entre los ingresos fiscales y el 

crecimiento económico, siendo el caso de estudio el país africano de Nigeria; la 

metodología utilizada fue de tipo básica, cuantitativa y no experimental; siendo los 

datos recopilados de fuente secundaria, como son los organismos oficiales 

nigerianos como el Banco Central de Nigeria y el Ministerio Federal de Finanzas; 

los resultados estadísticos obtenidos mediante inferencia con una confiabilidad del 

95% que el 99.4% de los ingresos tributarios explican el crecimiento económico, 

siendo el p valor menor a 0.05, y el coeficiente de determinación 0.988; se concluye 
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que los ingresos fiscales influyen significativamente en el crecimiento económico 

de Nigeria.  

 Pizha et al. (2017), los autores en su artículo científico plantearon como 

objetivo la determinación de la influencia de las políticas tributarias en el crecimiento 

económico, teniendo como caso de estudio la economía ecuatoriana entre los años 

2000 al 2015; para tal fin desarrollaron una metodología de tipo cuantitativo, 

correlacional, no experimental, y longitudinal; donde los datos fueron obtenidos de 

fuente secundaria como son los organismos oficiales de Ecuador; los resultados 

demuestran mediante regresión múltiple que, la recaudación tributaria representó 

el 4% del PBI en el año 2000, y en el 2015 esta participación fue de 20%, siendo el 

rubro de impuesto al valor agregado quien más aportó (51%) seguido del impuesto 

a la renta con 32%; el análisis inferencial determinó un coeficiente de correlación 

de 0.974 entre los ingresos fiscales y crecimiento económico, siendo el coeficiente 

de determinación, 0.949 que implica que los ingresos fiscales explican el 94.9% del 

crecimiento económico. Se concluye que en la economía ecuatoriana los ingresos 

tributarios influyen sobre el crecimiento económico.  

 Segura y Segura (2017), en su artículo científico se propusieron el objetivo 

de determinar la relación entre la recaudación tributaria y el crecimiento económico, 

siendo el entorno de estudio la economía ecuatoriana entre los años 2008 al 2016; 

para alcanzar desarrollaron una metodología no experimental, de tipo correlacional; 

los datos fueron obtenidos de fuente secundaria como son los organismos del 

Estado ecuatoriano, los resultados descriptivos confirmaron que hubo un 

crecimiento económico del 6% en el periodo de estudio, y la recaudación de 

impuesto creció en 7.4%; y la estadística inferencial estableció con una 

confiabilidad del 95% que entre la recaudación tributaria y crecimiento económico 

existe correlación por el coeficiente de correlación de 0.962 y un coeficiente de 

determinación de 0.926. Se concluye que la recaudación de tributos incide 

significativamente sobre el crecimiento económico.  

 En cuanto a las teorías que dan soporte al entendimiento de las variables se 

mencionan a: 



8 
 

 Grajales et al. (2019) quienes mencionan que los impuestos son tributos 

normados por el derecho público cuya característica principal es que no determina 

contraprestación por parte del Estado, son de carácter obligatorio y su no 

cumplimiento origina acción coactiva contra el deudor tributario; Aizenman et al. 

(2019) argumentan que los Estados dependen en gran parte de los tributos o 

ingresos fiscales, para dar soporte al funcionamiento de los países, e inclusive bien 

administrados pueden generar crecimiento y desarrollo; la finalidad de los 

impuestos es solventar los gastos del aparato estatal que se generan en la atención 

de la demanda ciudadana (Bravo, 2012).  

 El Banco Central de Reserva del Perú (BCR), define a los impuestos como 

un gravamen que no origina una contraprestación directa; los montos recaudados 

constituyen la recaudación tributaria. 

 Lahura y Castillo (2018) señala que los principales impuestos que recauda 

el Estado son: 

 Impuesto a la Renta (IR). 

 Impuesto General a las Ventas (IGV) 

 Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) 

 Impuesto a las Importaciones (Aranceles de Aduanas) 

 Otros ingresos tributarios  

 Mostacero (2020), señala que el Impuesto General a las Ventas (IGV) en 

otros países se le conoce como Impuesto al Valor Agregado (IVA) se le considera 

un impuesto indirecto, ya que el que soporta la carga es el consumidor final; 

señalando que la actual tasa del IGV es 18% sobre el valor de venta, y grava tanto 

a los bienes como a los servicios que se generan en el territorio nacional; hay que 

señalar que el 18% de la tasa incluye un 2% que constituye un Impuesto de 

Promoción Municipal. 

 La SUNAT (2016) señala que el IGV es la versión peruana del Impuesto al 

Valor Agregado (IVA), y en el Perú se viene aplicando desde el año 1973; siendo 

sus principales características: 

 Grava el consumo de las personas  
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 Permite la traslación del tributo desde el vendedor al comprador, quienes al 

no ser contribuyentes formales no pueden usar el crédito fiscal 

 No es acumulativo, se aplica sobre el valor agregado y no sobre el valor total 

del bien o servicio 

 Los contribuyentes pagan la diferencia del monto que recauda de lo que 

vende y del que ha pagado por lo que compra. 

 La base imponible, se calcula de la diferencia de lo vendido menos lo 

comprado. 

 Quien soporta la carga tributaria es el consumidor final.  

 Grava las importaciones y más no las exportaciones. 

 Grava los bienes de capital, pero permite que la parte impositiva sea 

descontada como crédito fiscal. 

 Los contribuyentes exonerados del IGV no pueden solicitar la devolución del 

impuesto generado en sus compras, ni pueden solicitar la devolución del 

impuesto que se les ha trasladado. 

 De acuerdo con lo señalado por el DS Nº 055-99-EF, Ley del IGV; las 

operaciones gravadas con IGV son:  

 La venta en el país de bienes muebles 

 La prestación o utilización de servicios en el país 

 Los contratos de construcción 

 La primera venta de inmuebles  

 La importación de bienes. 

 En cuanto a las dimensiones del IGV se tiene al IGV Interno e IGV de 

importaciones: 

 IGV interno, que por definición se genera teniendo en cuenta el valor 

agregado de los bienes y servicios que se han producido en el territorio nacional, 

siendo la base imponible el valor de venta. (SUNAT, 2020) 

 IGV de Importaciones, que por definición se genera teniendo en cuenta a la 

importación de todos los bienes, salvo las excluidas por Ley, siendo la base 



10 
 

imponible el valor en aduanas más los derechos por arancel de aduanas y otros 

que afecten las importaciones (SUNAT, 2020) 

 En cuanto al Producto Bruto Interno (PBI) se recurre a la definición del BCR 

(2019) que indica es el valor total de la producción corriente de bienes y servicios 

finales de un país en un periodo dado; asimismo el INEI (2020) refiere es el volumen 

total de bienes y servicios que se han generado en el territorio nacional en un límite 

de tiempo; el MEF (2021) refiere es la totalidad de los ingresos de las personas que 

perciben un salario, más las utilidades de las empresas y los impuestos 

recaudados; por otro lado, Rojas y Vizcarra (2019) señala que es el valor total de 

la producción corriente de bienes y servicios finales dentro de un pais durante un 

periodo dado, Parkín (2018) argumenta que el PBI es la variación porcentual 

acumulada de bienes y servicios producidos por una economía en un determinado 

tiempo.  

 En cuanto a las dimensiones del PBI, estas son las que corresponden al 

cálculo en base al método del gasto (Parkín, 2018). 

 Consumo (C); que resulta de aquellas actividades que consiste en el 

consumo o uso de bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades 

o cumplimiento de deseos de las personas, en forma individual o colectiva; 

incluye el consumo de todos los hogares e instituciones sin fines de lucro 

 Inversión (I); que corresponde al gasto en bienes de capital e inmuebles que 

realizan las empresas, que da lugar a un incremento de la capacidad 

productiva; incluye el gasto de las personas en bienes inmuebles.  

 Gasto público (G); que incluye los egresos por gastos finales del sector 

público en bienes y servicios 

 Exportaciones (X); que representa el valor de las ventas al exterior de bienes 

o servicios efectuada por un residente generando una transferencia de 

propiedad. Constituye una salida legal de mercancías nacionales para su 

consumo final en el exterior. 

 Importaciones (M); que representa el valor de las compras al exterior de 

bienes o servicios que efectúa un residente generando su internamiento 
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definitivo en territorio nacional. Constituye un ingreso legal de mercancías 

para su consumo final en el país.  
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

Para Cabezas et al. (2018) la metodología es un conjunto de aspectos operativos 

que asumen los investigadores a fin de alcanzar sus objetivos. 

 En cuanto a la presente investigación se asume que por su finalidad es 

básica, esto debido a que de los resultados que se obtienen del estudio de la 

relación entre el IGV y el PBI sirven como aporte académico a las teorías y 

conceptos que de ellas se tienen; al respecto Gersbach, Sorger & Amon (2018) 

refiere que las investigaciones básicas son las que de sus resultados se obtienen 

aportes que contribuyen a los conocimientos ya existentes de las variables de 

estudio. 

 Por su nivel la investigación es correlacional, debido a que el objetivo fue 

establecer el comportamiento tanto del IGV como del PBI, así como el grado de 

asociatividad que existe entre ellas; sobre el tema, Seeram (2019) refiere que los 

estudios correlacionales evalúan como varia una variable cuando la otra también lo 

hace, tratan de medir la relación entre las variables.  

 En cuanto a su enfoque la investigación es cuantitativa, debido a que el IGV 

y el PBI fueron medidos en escala numérica, y que para alcanzar los objetivos y 

comprobar las hipótesis de estudio se trabajaron con métodos estadísticos; Apuke 

(2017) refiere que los estudios cuantitativos son los que buscan trabajar las 

variables de estudio objetivamente, mediante el uso de métodos estadísticos.  

 Por su diseño la investigación es no experimental, dado que tanto el IGV 

como el PBI han sido estudiados sin interferir en sus características y 

comportamiento, sin alterarlas, en un entorno real tal como se han presentado; 

Hernández y Mendoza (2018), señalan que las investigaciones no experimentales 

tienen como característica fundamental que no interfieren ni alteran el 

comportamiento de las variables de estudio. 

 En cuanto su alcance temporal, este es al haber estudiado al IGV y al PBI a 

través de 11 años, pero que la información ha sido tomada en un solo momento, se 

entiende es un estudio transeccional; al respecto, Zangirolami et al. (2018) refieren 



13 
 

que los estudios transeccionales miden la variable en un solo momento en el 

tiempo.   

3.2. Operacionalización de las variables 

 Arias (2020) indica que la operacionalización de la variable es la 

descomposición sucesiva en dimensiones e indicadores con fines de facilitar en la 

práctica su medición.  

Variable 1: IGV 

 Es un impuesto indirecto, plurifásico estructurado en base al valor agregado 

que grava las ventas (Cucci, 2018).  

Dimensiones: 

IGV Interno; se genera de los bienes y servicios producidos y vendidos en el país 

IGV Importaciones; se genera de los bienes importados, y su base imponible 

considera el valor de aduanas más los aranceles y otros que afectan la importación.  

Variable 2: PBI 

 Rojas y Vizcarra (2019) señala que el PBI es el valor total de la producción 

corriente de bienes y servicios finales dentro de un pais durante un periodo dado.  

Dimensiones: Tomando a Parkín (2018). 

Consumo (C); gastos que resultan de uso de bienes y servicios, en forma individual 

o colectiva. 

Inversión (I); gasto en bienes de capital e inmuebles que realizan las empresas, 

que da lugar a un incremento de la capacidad productiva.  

Gasto público (G); gastos finales del sector público en bienes y servicios 

Exportaciones (X); el valor de las ventas al exterior de bienes o servicios para su 

consumo final en el exterior. 

Importaciones (M); es el valor de las compras al exterior de bienes o servicios que 

se constituye un ingreso legal de mercancías para su consumo final en el país. 

 



 
 

3.3. Población, muestra y muestreo 

 Arias (2020) y Arias, Villasis y Miranda (2016) refieren que la población de 

estudio está representada por los sujetos, objetos o elementos de estudio que 

cumplen en tener al menos una característica en común; en el presente estudio la 

población de estudio son los resultados macroeconómicos anuales de la economía 

peruana, respecto al IGV y al PBI.  

 Siendo la muestra una parte representativa de la población (Etikan & 

Babtope, 2019); Tamayo (2009), la señala como intencional cuando se escogen los 

elementos o unidades de población representativas siendo útiles y válidas para el 

objeto de estudio. En tal sentido se constituye en una muestra de tipo censal, 

considerándose para la presente investigación la representada por los datos 

macroeconómicos anuales de la economía peruana que corresponde al periodo de 

estudio entre los años 2011 al 2021. 

 Otzen & Manterola (2017) que el muestreo es la técnica por la cual se escoge 

a la muestra y se extrae de la población; por lo que siendo, que se tomaron los 

datos correspondientes al periodo comprendido entre el año 2011 al 2021, 

corresponde por sus características a un muestreo intencional o por conveniencia. 

(Tamayo, 2009) 

 La unidad de análisis corresponde al elemento que al ser parte individual de 

la población se toma los datos que se están investigando (Kumar, 2018), por lo que 

en la presente investigación la unidad de análisis corresponde al resultado anual 

de los datos macroeconómicos peruanos. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 Arias (2020) refiere que las técnicas son las estrategias que se utilizan 

durante la investigación para recopilar la información y datos de las variables y sus 

dimensiones; en la presente tesis al haber recurrido a fuentes secundarias, como 

son los datos estadísticos del Ministerio de Economía y del Banco Central de 

Reserva del Perú, la técnica que se ha utilizado es la revisión documental.   
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 En cuanto a los instrumentos que se han utilizado, Arias (2020) refiere que 

son los medios mediante los cuales se recopilan los datos de las variables en 

estudio; para el desarrollo de la presente tesis, y a fin de recopilar los datos 

provenientes de fuente secundaria se utilizó la ficha de recolección de datos, la 

misma que se muestra en el Anexo 3. 

En cuanto a la validación de los instrumentos, Hernández y Mendoza (2018) 

señalan que la validez que tiene un instrumento se da en la medida que tiene la 

capacidad de medir adecuadamente las características y comportamiento de la 

variable a medir; Cabero y Llorente (2013) refieren que la técnica más utilizada de 

validación es el denominado juicio de expertos, por el cual, tres especialistas o 

expertos en el tema de estudio hacen un análisis crítico sobre la estructura y 

contenido del instrumento a utilizar; en el mismo sentido, Juárez y Tobón (2018) 

refieren que la validación se efectúa en base a la pertinencia, relevancia y claridad 

en la que el instrumento pretende medir a la variable.   

 En el presente caso se ha utilizado el juicio de expertos, cuyas validaciones 

de tres expertos se encuentran en los anexos 4, 5 y 6; señalando que los 

instrumentos han sido validados por tres doctores cuyos datos se muestran en la 

tabla 1. 

Tabla 1:  

Expertos validadores 

Apellidos y Nombres Validación 

Dr. Diaz Dumont, Jorge Rafael  

 

Dr. Malpartida Gutiérrez, Jorge Nelson 

 

Dr. Bravo Rojas, Leonidas Manuel  
        

  La confiabilidad, según Hernández y Mendoza (2018) es la capacidad que 

posee un instrumento para medir reiteradas veces un mismo elemento y siempre 

obtener resultados similares; para la presente tesis, los instrumentos han sido 

confeccionados con datos recopilados de fuente secundaria del Ministerio de 



 

16 
 

Economía y Finanzas y del Banco Central de Reserva del Perú, por lo que los 

mismos han sido recopilados de fuentes oficiales, en tal razón son confiables.  

3.5. Procedimientos 

 A fin de recopilar la información de las variables IGV y PBI, se recurrió a los 

datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú, correspondiente a los años 

2011 al 2021, los mismos que al ser datos oficiales de organismos del estado, son 

reales y confiables. 

 Los datos fueron extraídos directamente de las bases de datos del BCR a 

los cuales se tiene acceso abierto a través de sus páginas web; los datos fueron 

incluidos en una nueva base en Excel y sometidos a un análisis descriptivo e 

inferencial. 

 Por otro lado, siendo la estrategia de estudio por su alcance transeccional, 

los datos fueron recopilados en un solo momento. 

3.6. Método de análisis de datos 

 A fin de alcanzar los objetivos de investigación, los datos recopilados fueron 

trabajados en dos estadios, primero un análisis descriptivo que permitió interpretar 

el comportamiento de las variables y sus dimensiones.  

 El segundo estadio, corresponde a un análisis inferencial por el cual se 

contrasta las hipótesis de investigación, y dado que se plantea determinar una 

correlación entre las variables, las mismas que muestran datos numéricos 

escalares, corresponde efectuar el contraste estadístico con el modelo de Pearson 

o Spearman dependiendo si el comportamiento que muestran los datos es 

paramétrico o no paramétrico (Reguant, Vilá y Torrado, 2018), lo cual es 

determinado con Shapiro WIlk, en razón de que la cantidad de datos a analizar es 

igual a 11 datos.  

 Asimismo, para interpretar los valores de correlación se tiene presente lo 

indicado por Akoglu (2018), según se muestra en la tabla 2. 

 

 



 

17 
 

Tabla 2:  

Interpretación de los valores R para Pearson y Spearman 

Correlation Coefficient Interpretation  

1 1 Perfect 

+0.9 −0.8 Very Strong 

+0.7 −0.6 Moderate 

+0.5 −0.3 Fair 

+0.2 −0.1 Poor 

0 0 None 

Fuente: Akoglu (2018) 

3.7. Aspectos éticos  

 En el transcurso de la presente investigación se han seguido lo dispuesto 

por la Guía de trabajos de Investigación de fin de carrera, y por el Código de Ética 

de la universidad; asimismo, los datos recopilados son reales en el tratamiento 

estadísticos a los que fueron sometidos se trabajó objetivamente con software 

estadísticos que permitieron resultados automáticos, por lo que los mismo se han 

trabajado con imparcialidad, sin injerencia que hayan provocado un sesgo sobre 

los resultados.  

 Por otro lado, el documento ha sido elaborado respetando la propiedad 

intelectual de los autores que se han tenido presente y aportado en los 

antecedentes y teorías, de los cuales se han citado adecuadamente en los párrafos 

correspondiente e incluyendo sus referencias correspondientes.  

 

 

 

 

 

 



 

18 
 

IV. RESULTADOS 

4.1. Análisis descriptivo 

Tabla 3:  

IGV en millones de soles (2011-2021) 

Año  IGV Interno 
IGV 

Importaciones  
IGV Total  Variación % 

Variación % 
del PBI 

2011 22028,8 18395,1 40,423,9 13,8 8,6 

2012 24543,1 19498,9 44,042,1 9,0 8,6 

2013 27164,3 20655,2 47,819,4 8,6 8,7 

2014 28731,9 21619,8 50,351,7 5,3 8,7 

2015 30409,6 21258,4 51,667,9 2,6 8,4 

2016 31040,2 21652,3 52,692,5 2,0 8,0 

2017 32114,2 22528,6 54,642,8 3,7 7,8 

2018 35124,9 25541,1 60,666,1 11,0 8,1 

2019 37891,7 25612,6 63,504,3 4,7 8,2 

2020 32707,9 22671,2 55,379,1 -12,8 7,7 

2021 42607,9 35489,6 78,097,6 41,0 8,9 

Fuente: BCR 

De la tabla 3 se aprecia los montos recaudados por IGV desde el año 2011 

al año 2021, en millones de soles y disgregados por sus componentes el IGV 

Interno e IGV importaciones, la tendencia absoluta de los montos recaudados es 

creciente desde el 2011, con una caída en el 2020, provocado por una menor 

recaudación en el IGV interno, pero con una rápida recuperación en el 2021; 

asimismo, se visualiza que la variación porcentual anual muestra una tendencia 

positiva que indica crecimiento pero con valores que van disminuyendo hasta el 

año 2011 donde alcanza una recuperación del 11%, para luego caer en el año 2020 

al -12.8%, y recuperarse en el 2021 en 41%; asimismo, en la última columna se 

muestra la variación porcentual del IGV recaudado con respecto al PBI 

correspondiente, se puede ver que se ha mantenido en valores cercanos al 8%, 

siendo el valor más alto 8.9% recaudado en el 2021, y el valor más bajo 7.7% 

recaudado en el 2020; en cuanto a la variación porcentual en el periodo de estudio, 

el IGV recaudado desde el 2011 al 2021 ha crecido en 93%. 
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Tabla 4:  

PBI en millones de soles (2011-2021) 

Año  Consumo  Inversión  
Gasto 

Público  
Exportaciones  Importaciones PBI  

Variación 
% 

2011 288,646,3 115,036,4 48,111,0 138,751,5 119,787,2 470,758,0 6,3 

2012 321,457,5 123,591,8 55,002,0 137,016,3 127,774,6 509,292,9 6,1 

2013 349,437,9 141,845,8 61,210,0 130,609,5 135,644,9 547,458,3 5,9 

2014 374,811,5 144,653,4 67,800,3 127,766,6 139,105,0 575,926,8 2,4 

2015 403,631,2 148,191,7 77,204,9 128,081,4 145,484,9 611,624,3 3,3 

2016 433,542,3 149,303,6 79,252,1 144,817,9 147,112,4 659,803,4 4,0 

2017 457,461,6 150,692,2 82,315,8 167,988,4 155,148,5 703,309,5 2,5 

2018 481,219,9 166,726,5 85,126,9 182,216,4 169,786,1 745,503,5 4,0 

2019 507,461,8 169,011,3 89,342,1 182,404,8 172,892,1 775,328,0 2,2 

2020 465,998,3 141,758,1 99,080,0 159,952,1 147,333,9 719,454,5 -11,0 

2021 541,634,9 192,215,1 112,810,8 257,509,0 228,273,8 875,896,0 13,5 

Fuente: BCR 

De la tabla 4, se aprecia los montos recaudados por PBI desde el año 2011 

al año 2021, en millones de soles y disgregados por sus componentes el consumo, 

la inversión, el gasto público, las exportaciones y las importaciones, así como la 

variación porcentual; se puede ver que la tendencia absoluta de los montos 

consignados es creciente desde el 2011, con una caída en el 2020, que también se 

refleja en el consumo, la inversión, las exportaciones e importaciones, no así en el 

gasto público, que mantuvo su tendencia creciente durante todo el periodo de 

estudio; para el 2021 se evidencia una rápida recuperación; asimismo, se visualiza 

que la variación porcentual anual muestra una tendencia positiva pero decreciente, 

iniciando en 6.3% en el 2011, cayendo hasta 2.4% en el 2014, recuperando en los 

dos siguientes años, situándose en 4% en el 2016 y 2018, y volviendo a caer en 

11% en el 2020, y recuperándose en 13.5% en el 2022; se tiene que mencionar 

también que la variación porcentual en el periodo de estudio es de 86% 

4.2. Análisis inferencial  

A fin de proceder con el análisis inferencial, se hace necesario tener 

conocimiento del comportamiento de las series de datos, si es que tienen un 

comportamiento paramétrico o no, esto con el propósito de elegir el estadígrafo más 

conveniente para el contraste de las hipótesis; por lo que siendo el tamaño de las 
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series de datos igual a 11, el método estadístico a ser utilizado es Shapiro Wilk¸y la 

regla de decisión: 

  Si, α > 0.05, la serie de datos tiene comportamiento paramétrico 

  Si, α ≤ 0.05, la serie de datos no tiene comportamiento paramétrico. 

Tabla 5:  

Análisis de normalidad con Shapiro Wilk  

  

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

IGV Total 0.192 11 .200* 0.931 11 0.425 

PBI 0.109 11 .200* 0.979 11 0.960 

Consumo 0.132 11 .200* 0.974 11 0.923 

Inversión 0.202 11 .200* 0.953 11 0.676 

Gasto Público 0.121 11 .200* 0.984 11 0.984 

Exportaciones 0.202 11 .200* 0.797 11 0.009 

Importaciones 0.219 11 0.147 0.847 11 0.039 

 

De la tabla 5, del análisis de normalidad con Shapiro Wilk, y teniendo 

presente la regla de decisión, se verifica que todas las series que corresponden al 

IGV, PBI, consumo, inversión y gasto público tienen un valor de significancia o p 

valor mayor a 0.05, siendo su comportamiento paramétrico, y por consiguiente su 

contraste se debe realizar con el estadígrafo de Pearson; en el caso de las 

exportaciones e importaciones, las series tienen una significancia menor a 0.05, 

siendo su comportamiento no paramétrico, y por consiguiente sus contrastes se 

deben efectuar con el estadígrafo de Spearman. 

Contraste hipótesis general.  

Siendo: 

Ha: Existe una relación significativa entre el IGV y el PBI del Perú, periodo 

2011-2021.  

Ho: No existe una relación significativa entre el IGV y el PBI del Perú, periodo 

2011-2021. 
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Regla de decisión: 

  Si, α ˂ 0.05, se rechaza la Ho, y se acepta Ha 

  Si α ≥ 0.05, se acepta Ho. 

Tabla 6:  

Correlación de IGV y PBI con Pearson  

  IGV Total PBI 

IGV Total 

Correlación de Pearson 1 .959** 

Sig. (bilateral)   0.000 

N 11 11 

PBI 

Correlación de Pearson .959** 1 

Sig. (bilateral) 0.000   

N 11 11 

 

De la tabla 6, del análisis de correlación con Pearson, al 95% de 

confiabilidad, se observa que la significancia es igual a 0.000, menor a 0.05, por lo 

que se rechaza la Ho y se acepta que existe relación entre el IGV y el PBI del Perú, 

periodo 2011-2021, y siendo el valor de la correlación igual a .959, se establece 

que la correlación es positiva y muy fuerte. 

Contraste de la primera hipótesis especifica 

Siendo: 

Ha: Existe una relación significativa entre el IGV y el consumo del Perú, 

periodo 2011-2021.  

Ho: No existe una relación significativa entre el IGV y el consumo del Perú, 

periodo 2011-2021. 

Regla de decisión: 

  Si, α ˂ 0.05, se rechaza la Ho, y se acepta Ha 

  Si α ≥ 0.05, se acepta Ho. 
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Tabla 7:  

Correlación de IGV y el consumo con Pearson  

  IGV Total Consumo 

IGV Total 

Correlación de Pearson 1 .928** 

Sig. (bilateral)   0.000 

N 11 11 

Consumo 

Correlación de Pearson .928** 1 

Sig. (bilateral) 0.000   

N 11 11 

 

De la tabla 7, del análisis de correlación con Pearson, al 95% de 

confiabilidad, se observa que la significancia es igual a 0.000, menor a 0.05, por lo 

que se rechaza la Ho y se acepta que existe relación entre el IGV y el consumo del 

Perú, periodo 2011-2021, y siendo el valor de la correlación igual a .928, se 

establece que la correlación es positiva y muy fuerte. 

Contraste de la segunda hipótesis especifica 

Siendo: 

Ha: Existe una relación significativa entre el IGV y la inversión del Perú, 

periodo 2011-2021.  

Ho: No existe una relación significativa entre el IGV y la inversión del Perú, 

periodo 2011-2021. 

Regla de decisión: 

  Si, α ˂ 0.05, se rechaza la Ho, y se acepta Ha 

  Si α ≥ 0.05, se acepta Ho. 
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Tabla 8:  

Correlación de IGV y la inversión con Pearson  

  IGV Total Inversión 

IGV Total 

Correlación de Pearson 1 .969** 

Sig. (bilateral)   0,000 

N 11 11 

Inversión 

Correlación de Pearson .969** 1 

Sig. (bilateral) 0,000   

N 11 11 

 

De la tabla 8, del análisis de correlación con Pearson, al 95% de 

confiabilidad, se observa que la significancia es igual a 0.000, menor a 0.05, por lo 

que se rechaza la Ho y se acepta que existe relación entre el IGV y la inversión del 

Perú, periodo 2011-2021, y siendo el valor de la correlación igual a .969, se 

establece que la correlación es positiva y muy fuerte. 

Contraste de la tercera hipótesis especifica 

Siendo: 

Ha: Existe una relación significativa entre el IGV y el Gasto Público del Perú, 

periodo 2011-2021.  

Ho: No existe una relación significativa entre el IGV y el Gasto Público del 

Perú, periodo 2011-2021. 

Regla de decisión: 

  Si, α ˂ 0.05, se rechaza la Ho, y se acepta Ha 

  Si α ≥ 0.05, se acepta Ho. 
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Tabla 9:  

Correlación de IGV y gasto público con Pearson  

  IGV Total 
Gasto 

Público 

IGV Total 

Correlación de Pearson 1 .916** 

Sig. (bilateral)   0.000 

N 11 11 

Gasto Público 

Correlación de Pearson .916** 1 

Sig. (bilateral) 0.000   

N 11 11 

 

De la tabla 9, del análisis de correlación con Pearson, al 95% de 

confiabilidad, se observa que la significancia es igual a 0.000, menor a 0.05, por lo 

que se rechaza la Ho y se acepta que existe relación entre el IGV y el gasto público 

del Perú, periodo 2011-2021, y siendo el valor de la correlación igual a .915, se 

establece que la correlación es positiva y muy fuerte. 

Contraste de la cuarta hipótesis especifica 

Siendo: 

Ha: Existe una relación significativa entre el IGV y las exportaciones del Perú, 

periodo 2011-2021.  

Ho: No existe una relación significativa entre el IGV y las exportaciones del 

Perú, periodo 2011-2021. 

Regla de decisión: 

  Si, α ˂ 0.05, se rechaza la Ho, y se acepta Ha 

  Si α ≥ 0.05, se acepta Ho. 
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Tabla 10:  

Correlación de IGV y exportaciones con Spearman 

  IGV Total Exportaciones 

Rho de 
Spearman 

IGV Total 

Coeficiente de correlación 1.000 .818** 

Sig. (bilateral)   0.002 

N 11 11 

Exportaciones 

Coeficiente de correlación .818** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.002   

N 11 11 

 

De la tabla 10, del análisis de correlación con Spearman, al 95% de 

confiabilidad, se observa que la significancia es igual a 0.002, menor a 0.05, por lo 

que se rechaza la Ho y se acepta que existe relación entre el IGV y las 

exportaciones del Perú, periodo 2011-2021, y siendo el valor de la correlación igual 

a .818, se establece que la correlación es positiva y muy fuerte. 

Contraste de la quinta hipótesis especifica 

Siendo: 

Ha: Existe una relación significativa entre el IGV y las importaciones del Perú, 

periodo 2011-2021.  

Ho: No existe una relación significativa entre el IGV y las importaciones del 

Perú, periodo 2011-2021. 

Regla de decisión: 

  Si, α ˂ 0.05, se rechaza la Ho, y se acepta Ha 

  Si α ≥ 0.05, se acepta Ho. 
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Tabla 11:  

Correlación de IGV e importaciones con Spearman 

  IGV Total Importaciones 

Rho de 
Spearman 

IGV Total 

Coeficiente de correlación 1.000 .991** 

Sig. (bilateral)   0.000 

N 11 11 

Importaciones 

Coeficiente de correlación .991** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000   

N 11 11 

 

De la tabla 11, del análisis de correlación con Spearman, al 95% de confiabilidad, 

se observa que la significancia es igual a 0.00, menor a 0.05, por lo que se rechaza 

la Ho y se acepta que existe relación entre el IGV y las importaciones del Perú, 

periodo 2011-2021, y siendo el valor de la correlación igual a .991, se establece 

que la correlación es positiva y muy fuerte. 
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V. DISCUSIÓN 

Se resalta la importancia de la presente investigación debido a que la recaudación 

de impuestos es parte importante del presupuesto de los Estados, y por ende 

sustenta los egresos e inversión destinada al funcionamiento del aparato estatal e 

impulsa el crecimiento económico, el cual se representa a través del PBI. 

 En relación con la hipótesis general, del análisis inferencial efectuado con el 

modelo de Pearson con una confiabilidad al 95%, se comprueba que existe relación 

entre el IGV y el PBI, determinado por una significancia de valor 0.000, que es 

menor a 0.05, y con un coeficiente de correlación de 0.959, que demuestra que 

existe una correlación positiva y muy fuerte entre el IGV y el PBI en el periodo de 

estudio de 2012 a 2021. 

 Entre los trabajos previos que coinciden con los resultados hallados se tiene 

a Gutiérrez y Saavedra (2020) quienes en su trabajo determinaron que existe 

relación entre el IGV y el crecimiento económico determinado a través del PBI 

determinado con un coeficiente de correlación de 0.959; asimismo, Robles y Solís 

(2019) quienes determinaron que existe un 99% de correlación entre el IGV y el 

PBI, concluyendo que, si la recaudación del IGV es 1 unidad, el PBI crecerá 9.98 

unidades; en la misma línea, Rojas y Vizcarra (2019), demostraron que existe 

relación directa fuerte y alta (0.9401) entre el PBI y los ingresos tributarios; del 

mismo modo, Pizha et al. (2017) quienes determinaron que la recaudación tributaria 

representó el 20% del PBI en el año 2015, y el impuesto al valor agregado aportó  

el 51%, determinando un coeficiente de correlación de 0.974 entre los ingresos 

fiscales y crecimiento económico; asimismo; Reyes (2019) determinó la incidencia 

de los impuestos directos e indirectos en el crecimiento económico del Perú durante 

el periodo 1990 al 2018; en la misma línea, Agama y Gonzales (2020), determinaron 

que la exoneración del IGV incide negativamente en el crecimiento económico. 

 De las teorías que dan soporte al resultado se menciona a Aizenman et al. 

(2019) quienes argumentan que los Estados dependen en gran parte de los 

ingresos fiscales, para dar soporte al funcionamiento de los países y generar 

crecimiento y desarrollo; solventando los gastos del aparato estatal (Bravo, 2012); 
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Parkín (2018) señala que uno de los indicadores macroeconómicos que miden el 

crecimiento de los países es el PBI. 

 Con relación a la primera hipótesis específica, del análisis inferencial 

efectuado con el modelo de Pearson con una confiabilidad al 95%, se comprueba 

que existe relación entre el IGV y el consumo, determinado por una significancia de 

valor 0.000, que es menor a 0.05, y con un coeficiente de correlación de 0.928, que 

demuestra que existe una correlación positiva y muy fuerte entre el IGV y el 

consumo en el periodo de estudio de 2012 a 2021. 

 Los antecedentes que se alinean a los resultados hallados se mencionan a 

Gutiérrez y Saavedra (2020), quienes determinaron mediante el estadígrafo de 

Pearson, con una confiabilidad del 95%, que existe relación significativa directa 

entre la recaudación del IGV y el crecimiento económico, teniendo presente que el 

PBI es el indicador del crecimiento económico y el consumo es uno de sus factores 

determinantes. 

 Parkín (2018), señala que el PBI es un indicador que mide el crecimiento y 

el desarrollo de los países y que uno de sus componentes es el consumo que 

resulta del uso de bienes y servicios en forma individual o colectiva. 

 En relación con la segunda hipótesis específica, del análisis inferencial 

efectuado con el modelo de Pearson con una confiabilidad al 95%, se comprueba 

que existe relación entre el IGV y la inversión, determinado por una significancia de 

valor 0.000, que es menor a 0.05, y con un coeficiente de correlación de 0.969, que 

demuestra que existe una correlación positiva y muy fuerte entre el IGV y la 

inversión en el periodo de estudio de 2012 a 2021. 

 De los antecedentes que forman parte de la presente investigación y 

coinciden con los resultados se menciona a, Pizha et al. (2017), quienes 

determinaron mediante regresión múltiple que existe correlación entre los ingresos 

fiscales y crecimiento económico, teniendo presente que uno de los componentes 

del crecimiento económico está determinado mediante la inversión  



 

29 
 

 Como fundamento teórico del resultado se menciona a Parkín (2018) quien 

señala que uno de los componentes del PBI es la inversión en bienes de capital e 

inmuebles que posibilita un incremento de la capacidad de producción.  

 En relación con la tercera hipótesis específica, del análisis inferencial 

efectuado con el modelo de Pearson con una confiabilidad al 95%, se comprueba 

que existe relación entre el IGV y el gasto público, determinado por una significancia 

de valor 0.000, que es menor a 0.05, y con un coeficiente de correlación de 0.916, 

que demuestra que existe una correlación positiva y muy fuerte entre el IGV y el 

gasto público en el periodo de estudio de 2012 a 2021. 

 Entre los autores que explican los resultados hallados, se mencionan a 

Asaolu et al. (2018) quienes determinaron con una confiabilidad al 95% que el 

99.4% de los ingresos tributarios explican el crecimiento económico, con un 

coeficiente de determinación 0.988; adicionalmente, Zeynalova (2020) determinó 

con una significancia de 0.02, que la recaudación de impuestos al valor agregado 

influye positivamente en el crecimiento económico; mencionando que el 

crecimiento económico tiene como componente que lo determina al gasto público. 

 Como fundamento teórico del resultado se menciona a Parkín (2018) quien 

señala que uno de los componentes del PBI es el gasto público de bienes y 

servicios.  

 En relación con la cuarta hipótesis específica, del análisis inferencial 

efectuado con el modelo de Spearman con una confiabilidad al 95%, se comprueba 

que existe relación entre el IGV y las exportaciones, determinado por una 

significancia de valor 0.002, que es menor a 0.05, y con un coeficiente de 

correlación de 0.818, que demuestra que existe una correlación positiva y muy 

fuerte entre el IGV y las exportaciones en el periodo de estudio de 2012 a 2021. 

 Se menciona a Segura y Segura (2017), como uno de los antecedentes que 

coinciden con el resultado, quienes determinaron la relación entre la recaudación 

tributaria y el crecimiento económico, siendo el entorno de estudio la economía 

ecuatoriana entre los años 2008 al 2016, siendo que las exportaciones es uno de 

los factores determinantes del crecimiento económico (Parkín, 2018).  
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 Como fundamento teórico del resultado se menciona a Parkín (2018) quien 

señala que uno de los componentes del PBI son las exportaciones representadas 

por la venta al exterior de bienes y servicios en forma de consumo final.  

 En relación con la quinta hipótesis específica, del análisis inferencial 

efectuado con el modelo de Spearman con una confiabilidad al 95%, se comprueba 

que existe relación entre el IGV y las importaciones, determinado por una 

significancia de valor 0.000, que es menor a 0.05, y con un coeficiente de 

correlación de 0.991, que demuestra que existe una correlación positiva y muy 

fuerte entre el IGV y las importaciones en el periodo de estudio de 2012 a 2021. 

 Entre los antecedentes que coinciden con el resultado se menciona a Gómez 

(2021), que determinó que la recaudación tributaria del Ecuador explica el 97% del 

crecimiento y económico ecuatoriano (PBI), considerando que las importaciones es 

uno de los factores determinantes del PBI. 

 Como fundamento teórico del resultado se menciona a Parkín (2018) quien 

señala que uno de los componentes del PBI son las importaciones representadas 

por las compras al exterior de bienes o servicios que se constituye un ingreso legal 

de mercancías para su consumo final en el país. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

Primero:  

Respecto al objetivo general de la investigación, se determinó que existe relación 

entre el IGV y el PBI, según se puede verificar del análisis estadístico desarrollado 

mediante la prueba de Pearson a una confiabilidad del 95% cuyo resultado indicó 

una significancia de 0.000 y un coeficiente de correlación de 0.959 que demostró 

que la relación es directa y muy fuerte. 

Segundo:  

Respecto al primer objetivo específico de la investigación, se determinó que existe 

relación entre el IGV y el consumo, según se puede verificar del análisis estadístico 

desarrollado mediante la prueba de Pearson a una confiabilidad del 95% cuyo 

resultado indicó una significancia de 0.000 y un coeficiente de correlación de 0.928 

que demostró que la relación es directa y muy fuerte. 

Tercero:  

Respecto al segundo objetivo específico de la investigación, se determinó que 

existe relación entre el IGV y la inversión, según se puede verificar del análisis 

estadístico desarrollado mediante la prueba de Pearson a una confiabilidad del 95% 

cuyo resultado indicó una significancia de 0.000 y un coeficiente de correlación de 

0.818 que demostró que la relación es directa y muy fuerte. 

Cuarto:  

Respecto al tercer objetivo específico de la investigación, se determinó que existe 

relación entre el IGV y el gasto público, según se puede verificar del análisis 

estadístico desarrollado mediante la prueba de Pearson a una confiabilidad del 95% 

cuyo resultado indicó una significancia de 0.002 y un coeficiente de correlación de 

0.969 que demostró que la relación es directa y muy fuerte. 

Quinta:  

Respecto al cuarto objetivo específico de la investigación, se determinó que existe 

relación entre el IGV y las exportaciones, según se puede verificar del análisis 
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estadístico desarrollado mediante la prueba de Spearman a una confiabilidad del 

95% cuyo resultado indicó una significancia de 0.002 y un coeficiente de correlación 

de 0.818 que demostró que la relación es directa y muy fuerte. 

Sexta:  

Respecto al cuarto objetivo específico de la investigación, se determinó que existe 

relación entre el IGV y las importaciones, según se puede verificar del análisis 

estadístico desarrollado mediante la prueba de Spearman a una confiabilidad del 

95% cuyo resultado indicó una significancia de 0.000 y un coeficiente de correlación 

de 0.991 que demostró que la relación es directa y muy fuerte. 
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VII. RECOMENDACIONES 

Primero:  

Al Estado, dado que ha quedado demostrada la relación directa y muy fuerte entre 

el IGV y el PBI; se debe propiciar políticas que amplíen la base tributaria 

fomentando la formalización de los emprendedores y fiscalizando para evitar la 

evasión y elusión tributaria. 

Segundo:  

Al Estado, debido a que ha quedado demostrado la relación directa y muy fuerte 

entre el IGV y el consumo, se debe propiciar el incremento del consumo interno de 

bienes y servicios a fin de incrementar así los ingresos por IGV y también el PBI, 

con mayores puestos de trabajo lo cual se logra con más inversión pública y 

privada.  

Tercero:  

Al Estado, debido a que se estableció la relación directa y fuerte entre el IGV y la 

inversión, se debe propiciar un mayor gasto en la compra de bienes de capital dado 

que así se incrementará los ingresos tributarios y también aportará al PBI, 

permitiendo recuperar la confianza y garantizar que el sector privado invierta en 

proyectos públicos, fomentado un mercado competitivo, transparencia, enfoque en 

resultados y priorizando proyectos que reporten máximo valor a los ciudadanos. 

Cuarto:  

Al Estado, debido a que se estableció la relación directa y fuerte entre el IGV y el 

gasto público, se debe propiciar una mayor participación de los gastos por parte del 

Estado a fin de que se incrementen los ingresos tributarios y también el PBI, 

mejorando la capacidad de ejecución del presupuesto de inversiones en sus tres 

niveles de gobierno. 

Quinta:  

Al Estado, debido a que se estableció la relación directa y fuerte entre el IGV y las 

exportaciones, se debe propiciar políticas más agresivas para la exportación de los 

productos nacionales a fin de conseguir mejores niveles del PBI, aperturando 
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nuevos TLC, incentivando las exportaciones no tradicionales y fomentando la 

inversión en infraestructura para aumentar y mejorar la conectividad y reducir los 

costos. 

Sexta:  

Al Estado, debido a que se estableció la relación directa y fuerte entre el IGV y las 

importaciones, se debe propiciar políticas que reactiven el ingreso de mercancías 

a territorio nacional a fin de conseguir mayores ingresos por IGV lo cual 

incrementará el PBI.  
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ANEXOS: 

Anexo 1: Matriz de consistencia  

Problema General  Objetivo General  Hipótesis General  

¿Qué relación existe entre el 
IGV y PBI del Perú, periodo 

2011-2021? 

Determinar la relación que 
existe entre el IGV y el PBI del 

Perú, periodo 2011-2021 

Existe una relación 
significativa entre el IGV y 

el PBI del Perú, periodo 
2011-2021 

Problemas Específicos Objetivos Específicos  Hipótesis Especificas 

¿Qué relación existe entre el 
IGV y el Consumo del Perú, 

periodo 2011-2021? 

Determinar la relación que 
existe entre el IGV y el 

Consumo del Perú, periodo 
2011-2021 

Existe una relación 
significativa entre el IGV y 

Consumo del Perú, 
periodo 2011-2021 

¿Qué relación existe entre el 
IGV y la Inversión del Perú, 

periodo 2011-2021? 

Determinar la relación que 
existe entre el IGV y la 

Inversión del Perú, periodo 
2011-2021 

Existe una relación 
significativa entre el IGV y 

la Inversión del Perú, 
periodo 2011-2021 

¿Qué relación existe entre el 
IGV y el Gasto Público del 
Perú, periodo 2011-2021? 

Determinar la relación que 
existe entre el IGV y el Gasto 

Público del Perú, periodo 
2011-2021 

Existe una relación 
significativa entre el IGV y 
el Gasto Público del Perú, 

periodo 2011-2021 

¿Qué relación existe entre el 
IGV y las Exportaciones del 
Perú, periodo 2011-2021? 

Determinar la relación que 
existe entre el IGV y las 
Exportaciones del Perú, 

periodo 2011-2021 

Existe una relación 
significativa entre el IGV y 

las Exportaciones del 
Perú, periodo 2011-2021 

¿Qué relación existe entre el 
IGV y las Importaciones del 
Perú, periodo 2011-2021? 

Determinar la relación que 
existe entre el IGV y las 
Importaciones del Perú, 

periodo 2011-2021 

Existe una relación 
significativa entre el IGV e 
Importaciones del Perú, 

periodo 2011-2021 



 
 

Anexo 2 Matriz de operacionalización 

  

Variables  Dimensiones  Definición Operacional  Dimensiones  Ítems / Indicador Escala  

Impuesto 

General a 

las Ventas 

Es un impuesto indirecto, 

plurifásico estructurado en 

base al valor agregado que 

grava las ventas (Cucci, 2018). 

El IGV, se puede medir a través 

del IGV Interno y por 

importaciones  

IGV Interno  Recaudación de IGV Interno  

Numérica  
 
 

IGV por 

importaciones  

Recaudación de IGV por 

Importaciones  

 

 

 

Producto 

Bruto 

Interno 

Es el valor total de la 

producción corriente de 

bienes y servicios finales 

dentro de un país durante un 

periodo dado. (Rojas y 

Vizcarra, 2019).  

Se mide a través de sus 

componentes, consumo, 

inversión, gasto público, 

exportaciones e importaciones  

Consumo  Valor del consumo. 

Numérica  

 

Inversión  Valor de la Inversión   

Gasto público Valor del Gasto Público   

Exportaciones  Valor de las exportaciones  

Importaciones  Valor de las importaciones   



 
 

Anexo 3: Ficha de recolección de datos  

Ficha que recolecta datos de IGV 

Año  IGV Interno IGV Externo  IGV Total  

2,011 22028.8 18395.1 40,423.9 

2,012 24543.1 19498.9 44,042.1 

2,013 27164.3 20655.2 47,819.4 

2,014 28731.9 21619.8 50,351.7 

2,015 30409.6 21258.4 51,667.9 

2,016 31040.2 21652.3 52,692.5 

2,017 32114.2 22528.6 54,642.8 

2,018 35124.9 25541.1 60,666.1 

2,019 37891.7 25612.6 63,504.3 

2,020 32707.9 22671.2 55,379.1 

2,021 42607.9 35489.6 78,097.6 

 

Ficha que recolecta datos del PBI 

Año  Consumo  Inversión  
Gasto 

Público  
Exportaciones  Importaciones PBI  

2,011 288,646.3 115,036.4 48,111.0 138,751.5 119,787.2 470,758.0 

2,012 321,457.5 123,591.8 55,002.0 137,016.3 127,774.6 509,292.9 

2,013 349,437.9 141,845.8 61,210.0 130,609.5 135,644.9 547,458.3 

2,014 374,811.5 144,653.4 67,800.3 127,766.6 139,105.0 575,926.8 

2,015 403,631.2 148,191.7 77,204.9 128,081.4 145,484.9 611,624.3 

2,016 433,542.3 149,303.6 79,252.1 144,817.9 147,112.4 659,803.4 

2,017 457,461.6 150,692.2 82,315.8 167,988.4 155,148.5 703,309.5 

2,018 481,219.9 166,726.5 85,126.9 182,216.4 169,786.1 745,503.5 

2,019 507,461.8 169,011.3 89,342.1 182,404.8 172,892.1 775,328.0 

2,020 465,998.3 141,758.1 99,080.0 159,952.1 147,333.9 719,454.5 

2,021 541,634.9 192,215.1 112,810.8 257,509.0 228,273.8 875,896.0 
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Anexo 7:  Evolución de la participación por tipo de impuesto  

 

Fuente: Comex Perú, 2021 
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