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RESUMEN 

 
El propósito de la investigación fue analizar la incidencia de las exportaciones de 

arándano en el PBI agrario en los años 2014 – 2022, respecto a ello, se empleó un 

enfoque cuantitativo con un alcance descriptivo, correlacional causal y longitudinal, 

además, la muestra estuvo compuesta por el número de datos o registros en 

relación a las variables en estudio: exportaciones de arándano y el PBI agrario 

durante el periodo 2014 – 2022. Los resultados evidenciaron la existencia de una 

incidencia significativa entre la exportación de arándano y el PBI agrario durante el 

2014 – 2022, cotejada por una probabilidad inferior a 0.05 (0.000), un coeficiente 

de determinación (R2) de 0.574 y un efecto positivo. Asimismo, existe una incidencia 

significativa entre la cantidad exportada de arándano y el PBI agrario en los años 

2014 – 2022, comprobado por un coeficiente de 0.054 y una significancia de 0.000. 

No obstante, el nivel de precios no evidenció incidencia significativa sobre el PBI 

agrario durante el periodo 2014 – 2022. Por lo tanto, las exportaciones de arándano 

incluido el intercepto explican en aproximadamente 57.4% a la variación del PBI 

agrario, lo cual, resalta la importancia de las exportaciones de arándanos como un 

impulsor clave del crecimiento económico en el sector agrario. 

 
 

Palabras clave: Exportaciones, PBI agrario, arándanos, nivel de precios. 
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ABSTRACT 

 
The purpose of the research was to analyze the incidence of blueberry exports 

on the agricultural GDP in the years 2014 – 2022, with respect to this, a 

quantitative approach was used with a descriptive, causal correlational and 

longitudinal scope, in addition, the sample was composed of the number of data 

or records in relation to the variables under study: blueberry exports and 

agricultural GDP during the period 2014 - 2022. The results evidenced the 

existence of a significant incidence between blueberry exports and agricultural 

GDP during 2014 – 2022, collated by a probability of less than 0.05 (0.000), a 

coefficient of determination (R2) of 0.574 and a positive effect. Likewise, there is 

a significant incidence between the quantity exported of blueberry and agricultural 

GDP in the years 2014 – 2022, verified by a coefficient of 0.054 and a significance 

of 0.000. However, the price level did not show a significant impact on the 

agricultural GDP during the period 2014 – 2022. Therefore, blueberry exports 

including the intercept explain approximately 57.4% of the variation in agricultural 

GDP, which highlights the importance of blueberry exports as a key driver of 

economic growth in the agricultural sector. 

 
 

Keywords: Exports, agricultural GDP, blueberries, price level. 
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INTRODUCCIÓN 

 
En el contexto mundial, el rol del comercio internacional a través de las 

exportaciones e importaciones ha sido trascendental para promover el desarrollo 

económico y reducir las brechas entre países desarrollados y subdesarrollados 

(Rijalba, 2022). El comercio mundial ayuda a generar mejores puestos laborales, 

disminuye la pobreza e incrementa las ventajas económicas; la liberación del 

comercio transfronterizo permite aumentar los niveles económicos mundiales en 

promedios de 1 a 1.5 puntos porcentuales, y desde el año 1990 el comercio impulsa 

los ingresos en un 24% a nivel mundial (Banco Mundial [BM], 2021). 

 

Los cambios de políticas económicas y comerciales conllevan al incremento 

de los niveles de exportación a nivel mundial aprovechando la inserción en nuevos 

mercados y aumentando el crecimiento económico de los países, reflejado en el 

incremento del producto bruto interno (PBI) de los mismos. En el 2022, el volumen 

de exportación mundial de mercancías se incrementó en un 12%, obteniendo más 

de USD$ 25.3 billones de dólares, mientras que el PBI mundial fue de USD$ 101 

billones de dólares (Organización Mundial del Comercio [OMC], 2023). 

 

Las exportaciones tradicionales y no tradicionales están siendo muy 

importantes para que las organizaciones tenga sostenibilidad y sustentabilidad en 

el tiempo, asimismo gracias a las exportaciones se da el incremento de divisas 

extranjeras que se utilizan para incrementar los financiamientos de inversión, 

mejorar la infraestructura, impulsar la innovación (Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe [CEPAL], 2020); del igual modo con las exportaciones 

se diversifica la oferta exportable de los países conllevando a la especialización en 

productos específicos para aprovechar mejor sus ventajas competitivas, cuando las 
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exportaciones superan a las importaciones se da un superávit en la balanza 

comercial lo que genera un efecto positivo en la moneda del país y en la 

consolidación del flujo de las divisas de estos (Banco Santander, 2020). Dentro de 

las exportaciones no tradicionales se encuentra el sector agropecuario el cual tiene 

un rol importante puesto que este sector brinda y satisface las necesidades básicas 

de alimentación, las exportaciones del sector agropecuario pueden ser a través de 

productos como materia prima y listos para su consumo o a través de productos 

industrializados es decir dándoles un valor agregado (CEPAL, 2020). 

 

En el contexto mundial, en el año 2022, el comercio de bienes se adaptó 

bien, a pesar de que se vivía el comienzo de la guerra entre Rusia y Ucrania, dado 

que el comercio de mercancías tuvo un crecimiento anual 2.7% (OMC, 2023).Las 

exportaciones chilenas en 2022 registraron un aumento de más del 3% de con un 

valor alcanzado de USD$ 97.491 millones, mientras que las importaciones 

ascendieron a USD$ FOB 94.633 millones, lo que conllevó a que el país tenga un 

superávit (Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, 2023). 

Ecuador en el año 2022 tuvo un crecimiento récord del 22,3% en sus exportaciones, 

alcanzando un valor de USD$ 32.658.3 millones de las cual las exportaciones no 

tradicionales representaron un total de USD$ 9.003.2 millones; y el PBI anual de 

este año fue de USD$ 115.049 miles (Sistema Económico Latinoamericano y del 

Caribe [SELA], 2023). En el año 2020 las exportaciones latinoamericanas y del 

Caribe disminuyeron entre un 11.3% y 13%, esto impactó en la caída de precios y 

afectó a la expansión económica de estos países (CEPAL, 2020). 

 

En el contexto nacional, en el año 2022 las exportaciones alcanzaron un 

récord de USD$ 63.193 millones de las cuales el 29% representaron a las 
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exportaciones no tradicionales (COMEXPERU, 2023).Las exportaciones no 

tradicionales en 2022 sumaron USD$ 18.232 millones, y el subsector agropecuario 

registró un valor USD$ 8.526 millones lo que mostró un aumento de 7.8% respecto 

al año anterior (Banco Central de Reserva del Perú [BCRP], 2023), mientras que el 

PBI del país aumentó en 1.7% con un valor de USD$ 242.632 miles (INEI, 2023). 

En el último trimestre del año 2022, el PBI de las actividades de agricultura, 

ganadería, etc., reveló un incremento de 2.4% y el subsector agrícola un aumento 

de 3.1% (Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2023). Asimismo, en 

2022 el subsector de agricultura, ganadería, caza y silvicultura el cual está dentro 

del PBI general, registró a Lima en primer lugar con un valor S/ 7.336.469, seguido 

de Amazonas el cual tuvo un valor de S/ 2.020.046, y Piura con un valor de 

S/3.961.154 (INEI, 2023). Las agroexportaciones son fundamentales en el aumento 

de la economía, creación de empleo y diversificación de la economía. El crecimiento 

de las exportaciones puede impulsar el PBI, al aumentar la producción, la 

competitividad y fortalecer la económica de un país. Ministerio de Desarrollo Agrario 

y Riego [MINAGRI] (2021), señaló que un elemento primordial en el sector del PBI 

agropecuario es la población rural, la cual subsiste de este sector, la cual misma 

que constituye el 35 % de la PEA nacional. Es muy contradictorio notar que el 

crecimiento del PBI agrario no va de la mano con el desarrollo económico y social 

de la población del sector puesto que actualmente existe un grado bajo de 

innovación tecnológica, que dificulta a que estos aumenten su productividad, que 

ejecuten cambios postcosecha y de comercialización. Esto sin duda alguna ha 

conllevado a que la población que forma parte de este sector se sienta insatisfecho, 

pues no superaran la pobreza y la seguridad de sus cultivos. 
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En relación a la problemática se plantea la siguiente interrogante ¿Cómo 

inciden las exportaciones de arándanos en el PBI agrario entre los años 2014 – 

2022? De manera específica se formuló las siguientes interrogantes ¿Cómo incide 

la cantidad exportada en el PBI agrario entre los años 2014 – 2022? ¿Cómo incide 

el nivel de precios en el PBI agrario entre los años 2014 – 2022? 

 

Para dar respuesta a esas interrogantes se propone como objetivo general 

analizar la incidencia de las exportaciones de arándano en el PBI agrario en los 

años 2014 – 2022 y de manera específica determinar la incidencia de la cantidad 

exportada en el PBI agrario en los años 2014 – 2022 y determinar la incidencia del 

nivel de precios en el PBI agrario en los años 2014 – 2022. 

 

La investigación se justifica en el intercambio comercial internacional de 

arándanos a nivel mundial tiene una tendencia de crecimiento sostenida y 

constante, el Perú es el principal exportador de arándano del mundo y esto genera 

que cada vez más crezcan las exportaciones de este producto conllevando a un 

incremento de divisas extranjeras reflejado en el crecimiento económico del país. 

De manera teórica se fundamenta en que se va a investigar dos constantes 

importantes como son las exportaciones y el PBI agrario las cuales se asocian entre 

sí, para el análisis de estas variables se realizó una investigación minuciosa para 

sustentar todo el marco teórico del estudio de las constantes antes mencionadas. 

De forma práctica, se da después del análisis de cómo inciden las exportaciones 

de arándanos en el PBI agrario, para esta indagación se empleó información 

recolectada desde el año 2014 hasta el 2022. a través de fuentes primarias como 

SUNAT, INEI, MINAGRI, BCRP, Banco Mundial y el uso de fuentes secundarias 

como las plataformas virtuales de inteligencia comercial que facilitaron el desarrollo 
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de la investigación. Y metodológica, se da porque esta indagación se basa en el 

método científico y tiene un enfoque cuantitativo, una tipología básica y descriptiva, 

nivel correlacional-causal y diseño sin experimento -longitudinal, de igual forma 

para el análisis de estas variables se usará la técnica de análisis documentario, 

para precisar cómo incide las exportaciones de arándanos en el PBI agrario del 

Perú. 

 

La importancia de la indagación radica en dar a conocer y analizar cómo las 

exportaciones de arándanos repercuten en el sector agropecuario teniendo como 

base el PBI, esto además permitirá tener un mayor alcance de lo importante que es 

la mano de obra rural dado que estos son el primer eslabón de todo el proceso de 

exportación de productos agroindustriales. Se considera viable; dado que, se 

cuenta con toda la información requerida para realizar el análisis correspondiente 

de las constantes, asimismo los recursos humanos, financieros y materiales que 

involucre el desarrollo de la tesis serán asumidos en su totalidad por el autor. 

 

Por otro lado, no hubo limitaciones preponderantes dado que todo el análisis 

documentario estaba disponible en las plataformas virtuales de los organismos 

locales e internacionales, sin embargo, solo hubo un problema al evaluar los 

rendimientos de productividad agraria del arándano. 

 

La investigación se compone por cinco capitulo empezando por marco 

teórico, hipótesis y variables, metodología de la investigación, resultados y 

discusión también se desarrolló las conclusiones y recomendaciones. 



 

CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

 
1.1. Antecedentes de la investigación 

 
1.1.1. Antecedentes internacionales 

 
Túquerez (2023) en su indagación “Exportaciones y su incidencia en el 

crecimiento económico del Ecuador 2000 – 2020”, tuvo con fin analizar las 

exportaciones de Ecuador y su influencia en el crecimiento económico de Ecuador. 

La metodología usada fue a nivel de juicio del investigador, descriptiva, no 

experimental -longitudinal. Los resultados reflejaron que el total exportado en el 

periodo de tiempo evaluado tuvo una incidencia significativa en el PBI total, dado 

que, si las exportaciones se incrementan en un 1%, el PBI incrementará en 0.92%; 

así también se determinó que las exportaciones de petróleo y cacao tuvieron mayor 

relevancia en los periodos evaluados. 

Izurieta (2022) en su estudio “Factores macroeconómicos y exportación de 

pitahaya en la economía de Ecuador”, pretendió precisar los elementos 

macroeconómicos en la exportación de pitahaya en Ecuador. La metodología fue 

descriptiva, longitudinal con un instrumento de análisis documentario. Los 

resultados mostraron que las variables macroeconómicas como la inflación, el PBI 

y el tipo de cambio influyen en las exportaciones de pitahaya los cuales después de 

un análisis de coeficientes significativos registraron valores de 0.0006, 0.0001 y 

0.00255 respectivamente. Se concluyó que las exportaciones de pitahaya 

presentan variaciones debido a factores como el rendimiento en chacra, la 

estacionalidad, etc. 

Naka (2022) en su investigación “Mirando desde el ingreso interno bruto: 

visión alternativa de la economía de Japón”, tuvo como fin analizar si la economía 

de Japón también se ve diferente al actualizar las estimaciones del GDI Fujiwara y 
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Ogawa. La metodología fue cuantitativa, descriptiva, no experimental. Los 

resultados evidenciaron que en año 2019, la estimación GDI supera al producto 

interno bruto en más de 20 billones de yenes. Asimismo, se finiquitó que la gran 

mayoría de países estiman el GDI, independiente del PBI. 

Trávez et al. (2021) en su indagación “Análisis del sector productor y 

exportador de mango ecuatoriano sobre la sostenibilidad, en los años 2014-2018”, 

tuvo como propósito analizar el sector productor y exportador de mango. Su 

metodología fue exploratoria y usó el análisis documental. Los resultados 

evidencian que el factor económico de Ecuador aumentó con los ingresos por 

exportaciones, asimismo se determinó que en los años 2014 – 2018 se tuvo más 

de USD$ 224 millones de dólares en precios FOB. Se concluyó que la producción 

y exportación de mango en Ecuador es de forma convencional y que solo un 0.75% 

de la producción de mango es orgánica. 

1.1.2. Antecedentes nacionales 

 
Mamani (2020) efectuó su pesquisa “Exportaciones agropecuarias y su 

influencia en el crecimiento económico peruano, periodo 2006 – 2017”, tuvo como 

propósito conocer el tipo de asociación entre la primera variable y su repercusión 

en el crecimiento económico del país. La metodología fue descriptiva, explicativa, 

no experimental y longitudinal. Los resultados evidenciaron que hay un relación 

directa e inversa entre ambas variables con un valor de correlación de 0.947. Así 

también se concluyó que los gobiernos regionales están tomando medidas para 

aumentar las exportaciones no tradicionales de sus regiones. 

Sánchez (2019) en su investigación titulada “Influencia de las exportaciones 

cafetaleras en el sector agropecuario del PBI en Lambayeque”, tuvo como propósito 

determinar cómo incide la primera variable en el PBI agropecuario regional. La 
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metodología fue descriptiva, no experimental, longitudinal y de carácter aplicativo- 

práctico. Se evidenció en 2014, la variación porcentual del PBI agrario de 

Lambayeque en el último trimestre fue de -13.80 mientras que en el año 2015 el 

cuarto trimestre tuvo un valor porcentual de -3,76; de igual modo en último trimestre 

del año 2014, las exportaciones cafetaleras tuvieron una variación porcentual de 

22,94 mientras que en el cuarto trimestre del 2015 la variación porcentual fue de 

5,07. Se concluyó que las variables analizadas tienen una relación directa y que al 

aumentar las exportaciones de café en Lambayeque se incrementará el PBI agrario 

de la región. 

Burga y Sangama (2019) en su indagación “Impacto de la exportación del 

cacao en el PBI de San Martín, en los años 2006 – 2016”, pretendió estudiar cómo 

incide la exportación del cacao en el PBI regional. Su estructura metódica fue 

aplicada, explicativa, sin experimento, correlacional y longitudinal. Los resultados 

evidencian que hay una correlación positiva entre las variables estudiadas, con un 

valor de 0.868. Se concluyó que la cantidad exportada de cacao en la región 

estudiada en los años evaluados fue cíclica y que el desarrollo del PBI en la región 

tuvo variaciones constantes. 

Burga (2020) en su estudio titulado “Incidencia de las exportaciones agro en 

el crecimiento económico peruano, en los años 2000-2020”, su propósito fue 

analizar cómo influye las exportaciones agro en el aumento de la economía del 

país. La metodología fue cuantitativa, no experimental, correlacional y explicativa; 

se usó como además un modelo econométrico por medio de la estimación ARMA. 

Los hallazgos muestran que las exportaciones inciden en el PBI de forma 

independiente, dado que el aumento en una unidad en la exportación de productos 

tradicionales genera un aumento del PBI real de 24.1%, mientras que el aumento 
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de una unidad adicional de exportación de productos no tradicionales trae consigo 

una disminución de 3.7% en el PBI real. Asimismo, se concluyó que las 

exportaciones tradicionales y no tradicionales incidieron positivamente en el 

crecimiento económico del país. 

Urdanivia (2023) , en su investigación “Exportaciones de aceituna de mesa 

y su vínculo con el crecimiento del PBI tacneño, en los años 2015 – 2020”, tuvo 

como propósito precisar la asociación entre las constantes analizadas. La 

metodología fue básica, no experimental y longitudinal. De los hallazgos se observó 

que hay una asociación positiva entre las variables antes mencionadas con un valor 

de correlación de Pearson de 0.916. Asimismo, se determinó que las exportaciones 

de aceituna de mesa en Tacna tuvieron un crecimiento constante y sostenido 

debido a la calidad del producto. 

1.2. Bases teóricas 

 
1.2.1. Variable Exportaciones de Arándanos 

 
Son las actividades de intercambio comercial internacional de arándanos 

entre un exportador o vendedor y un importador o comprador, generando el 

incremento de divisas para el país vendedor y aumentando la tasa de empleo, 

producción y calidad de vida de la población (Naciones Unidas, 2020). 

Hace referencia a los arándanos producidos en un país determinado y que 

son adquiridos por personas de otro país con el fin de tener un consumo definitivo, 

esto ayuda a incrementar las divisas del país que oferta estos productos, del mismo 

modo se observa que para lograr una exportación exitosa de arándanos es 

fundamental partir de una estrategia y cumplir con todos los requisitos, así como 

los estándares en el país de destino Hill (2021). 
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Es un conjunto de procesos que permiten que se dé el comercio 

transfronterizo por medio de la venta de productos agroindustriales e incluye la 

identificación del mercado de destino, el desarrollo del producto en base a los 

requerimientos del mercado de destino, el hacerse con licencias y certificaciones 

internacionales, así como una buena gestión de logística y una gestión de pagos 

internacionales adecuada (Méndez et al., 2022). 

Son los arándanos cultivados, que un país desarrolla en un lapso de tiempo 

establecido para posteriormente comercializarlos en mercados internacionales con 

el propósito de obtener mayores ingresos, y el acceso a nuevos mercados 

permitiéndole a la vez incrementar las ventajas comparativas de la empresa y la 

diversificación de clientes (ADEX, 2023). 

1.2.1.1. Dimensión cantidad exportada 

 
Permite medir el desempeño productivo de una empresa, país y se define 

como el valor total exportado de arándanos, y depende únicamente de la 

producción exportada y la evolución de los envíos a los mercados internacionales 

y se define como el valor o la cantidad en relación con el número de kilogramos de 

arándanos que se exporta durante un período determinado (Hill, 2021). A su vez, 

existen dos formas de reflejar los volúmenes de exportación de arándanos, la 

primera está asociada al control de inventarios, la segunda está asociada al análisis 

de productos de exportación (Chango y García, 2021). 

1.2.1.1.1. Indicador valor de las exportaciones a precios FOB 

 
Tiene un estimación representativa para la economía de los países dado que 

significa el valor referido del análisis de todas aquellas cantidades de arándanos 

comercializados entre un exportador y un importador en un espacio de tiempo 

determinado, el valor de exportación de arándanos resulta del agrupamiento y 
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multiplicación de la cantidad vendida y el precio unitario de exportación evaluados 

en un periodo de tiempo, este resultado ayuda medir la actividad económica y 

competitividad; asimismo el valor de exportación de arándanos constantemente 

está variando puesto que cambian las demandas internacionales, las fluctuaciones 

de precios, el tipo de cambio, políticas comerciales, etc. (Quezada et al., 2021). 

1.2.1.2. Dimensión Niveles de precios 

 
Hace alusión al promedio general de los precios por kilogramo de arándano 

exportado durante un período determinado, este indicador proporciona una medida 

de la variación en los precios, lo que ayuda a entender la dirección y la magnitud 

de la inflación o la deflación en una economía, por lo que un acrecentamiento en el 

nivel de precios por kilogramo de arándano exportado representa inflación, mientras 

que una disminución evidencia deflación (Bertamini y Carriquiry, 2021). 

1.2.1.2.1. Indicador de precios unitarios de exportación 

 
Son cotizaciones internacionales que integran a las actividades de 

exportación, la capacidad productiva y los costos de cultivo y producción con el fin 

de hacer una tasación monetaria de cada unidad de exportación de arándanos, 

asimismo al evaluar un precio de exportación se toma en cuenta el margen de 

ganancia que la empresa desea obtener por unidad vendida, los precios de 

exportación siempre son reflejados en monedas internacionales fuerte como el 

dólar americano, el euro, etc. (Navas et al., 2021). 



 

 

 

 

Tabla 1 
 
Indicadores anuales de valor FOB total y precio unitario FOB de arándano fresco 

 

 

 

AÑO 
 

Valor FOB USD 
Var. % FOB 

 
USD 

 

Peso Neto (Kg) 
Precio FOB 

 
USD x KG 

N° 
 

Empresas 

N° 
 
Mercados 

2018 556,362,820.99 48.30 75,296,885.10 7.39 64 29 

2019 848,873,091.84 52.58 130,475,963.46 6.51 70 36 

2020 933,102,335.02 9.92 153,524,714.27 6.08 83 35 

2021 1,198,278,131.99 28.42 208,648,381.14 5.74 72 35 

2022 1,343,224,091.78 12.10 277,056,259.49 4.85 79 33 

 

Nota. AZATRADE, (2023). Elaboración propia 



 

Como se visualiza en la representación anterior, en el año 2018 el precio 

FOB unitario fue de $7.39 por kg, mientras que, en el año 2022, se registró un precio 

unitario FOB de $4.85 por kg.; por lo que se deduce un decaimiento de $ 2.54 por 

kg en el precio FOB unitario en fundamento a los años antes mencionados, de igual 

modo se precisa una variación porcentual de -34% en el precio FOB unitario entre 

los años 2018 – 2022. Asimismo, se puede evidenciar que para el año 2022 el total 

de empresas a nivel nacional que exportan arándano fresco es de 79 respecto al 

año 2018 en las que fueron 64 empresas las que exportaban este producto, 

reflejando un crecimiento de 15 en el número total de empresas exportadoras de 

arándano fresco respecto a los años en estudio. 

 

1.2.2.3. Fundamentos teóricos de la variable de exportación de 

arándanos 

 

Teorema de Uppsala 

 

Explica cómo las empresas se aventuraban en los mercados internacionales 

mediante la aplicación del conocimiento y la experiencia adquirida, esto conlleva 

implementar cambios e innovaciones para continuar creciendo en los mercados 

internacionales, como resultado, las empresas lograrían una mayor presencia 

internacional a través de un proceso continuo de aprendizaje; en consecución las 

etapas de crecimiento que componen la cadena de establecimiento son las 

siguientes: exportación ocasional , exportación a través de intermediarios, 

establecimiento de una sede comercial en el extranjero y finalmente, el 

establecimiento de unidades productivas en el extranjero (Merubia, 2019). 
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Teorema de la ventaja absoluta 

 

Fue denunciada por Adán Smith en 1776, y tiene como fundamento la 

importancia del libre comercio, con el objetivo de aumentar las riquezas en las 

naciones, en esta teoría sobresale la idoneidad de producir un bien tanto agrario o 

procesado a un reducido costo, teniendo como base la especialización en los 

procesos para disminuir en tiempo que se emplea en la elaboración del bien. La 

ventaja absoluta, tiene una repercusión directa en la rentabilidad económica en las 

naciones y en el grado de competitividad, asimismo esta teoría se asocia a la 

productividad en el total de los componentes que intervienen en la producción como 

la tierra, la mano de obra, etc. (Rinconada et al., 2022). 

 

Teoría de la ventaja comparativa 

 

Fue denunciada por David Ricardo en 1817, y se basa en que se debe 

elaborar y exportar aquellos bienes en los cuales se evidencian considerables 

ventajas de producción y especialización en comparación con otros países. Es 

decir, un país debe importar los bienes en los cuales presenta mayor grado de 

ineficiencia, dando como resultado las actividades comerciales entre ellos con 

beneficios recíprocos (Rinconada et al., 2022). 

 

1.2.2. Variable Producto Bruto Interno Agrario 

 

Es el valor total de los bienes agrarios desarrollados por un país durante un 

año, asimismo se define como el valor extra o añadido en el procedimiento de 

elaboración que determina la remuneración a los elementos de producción que 

participan en el proceso productivo (Banco de la República, 2021). 
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Es un indicador de la política económica de un país y es el valor de mercado 

expresado en términos monetarios de todos los bienes agrarios evaluados en base 

a un lapso de tiempo establecido y cuenta a todos aquellos bienes que producidos 

en un país; para evaluar el PBI agrario solamente se registra los bienes agrarios 

finales o el valor agregado de los mismos (BCRP, 2022). 

 

Es la valorización total de la sumatoria de la elaboración corriente de 

productos en proceso final dentro de los límites territoriales de un país en un periodo 

de tiempo específico que por lo común se presenta como trimestre o año, de igual 

forma este valor total puede tener variaciones porque se da cambios en los precios 

o en el volumen de producción (Instituto Peruano de Economía [IPE], 2021). 

 

Es un indicador económico que no considera en su evaluación el aspecto 

social y laboral, asimismo, se considera como el valor monetario de la producción 

agraria que tiene un país dentro sus límites territoriales en un periodo de tiempo y 

que es expresado en base a términos monetarios (BM, 2022). 

 

Llamado también producto interno bruto siendo el valor de producción de la 

totalidad de bienes agrarios empleando factores de producción disponibles y que 

fueron elaborados o cultivos internamente en una economía de un país medido en 

términos monetarios en el transcurso de un tiempo determinado generalmente un 

trimestre o año (Sánchez et al., 2021). 

 

1.2.2.1. Dimensión Económica 

 

Es el proceso de mejora y crecimiento sostenido de una economía con el 

objetivo de optimizar el bienestar y calidad de vida de su población. Este proceso 

implica un incremento en la manufactura de bienes y servicios, el aumento de 
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ingresos, la reducción de la pobreza, la mejora de la distribución de la riqueza y una 

mayor disponibilidad de oportunidades para la población (SELA, 2023). 

 

1.2.2.1.1. Indicador Valor del PBI 

 

Es una medida económica que representa el valor total del aporte de cada 

factor de producción y se constituye por la totalidad de bienes y servicios finales al 

interior de un territorio evaluado en base a un lapso de tiempo, el PBI es utilizado 

como un indicador del tamaño y la salud de una economía (BCRP, 2023). 



Nota. INEI (2023). Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 2 
 
PBI total y PBI por habitante nacional 

 

 
 

 
 
 

 
Año 

Producto Bruto Interno 
 
 
 

 
Población 

Producto Bruto Interno 

por habitante 

Tasa 

Anual de 

Crecimiento 

del 

Millones de 

Soles 

Tasas Anuales 

de Crecimiento 
Soles 

Tasas Anuales de 

Crecimiento 
Deflactor 

 Implícito 

del PBI 

2014 570,041 4.9 29,616,414 19,247 3.9 2.4 

2015 604,416 6.0 29,964,499 20,171 4.8 2.7 

2016 647,668 7.2 30,422,831 21,289 5.5 3.1 

2017 687,989 6.2 30,973,992 22,212 4.3 3.6 

2018 731,588 6.3 31,562,130 23,179 4.4 2.3 

2019 761,984 4.2 32,131,400 23,715 2.3 1.9 

2020 705,795 -7.4 32,625,948 21,633 -8.8 3.9 

2021 868,149 23.0 33,035,304 26,279 21.5 8.5 

2022 930,536 7.2 33,396,698 27,863 6.0 4.4 

 



 

Acorde a lo visualizado en la representación anterior, el crecimiento del PBI ha 

sido positivo en la mayoría de los años, con excepción de 2020 donde se dio una 

fuerte contracción de -7.4% debido al impacto de la pandemia. Por otro lado, el PBI 

per cápita, que mide el PBI en relación al tamaño de la población, venía creciendo de 

manera sostenida entre 2014 y 2019, pasando de 19.247 soles a 23.715 soles, sin 

embargo, en 2020, se produce una fuerte contracción a 21.633 soles por la crisis 

económica, aunque en estos años últimos años 2021 y 2022, se ha estado 

recuperando, pero aún no alcanza los niveles antes de la crisis. 



Nota. INEI (2023). Elaboración propia 

 

 

 
 

 

Tabla 3 
 
PBI por actividades económicas expresado en millones de soles 

 

 

 
 

Año 

 
 

PBI 

 
 

Agricultura 

 
 

Pesca 

Extracción 

de 

Petróleo y 

Minerales 

 
 

Manufactura 

 

Electricidad 

y 

Agua 

 
 

Construcción 

 
 

Comercio 

2016 501,581 25,963 1,593 65,095 66,783 9,344 29,290 53,369 

2017 514,215 26,624 1,750 67,439 67,154 9,432 30,002 54,070 

2018 534,626 28,643 2,464 66,429 71,047 9,862 31,626 55,442 

2019 546,605 29,474 2,099 66,272 70,208 10,292 32,089 56,802 

2020 487,191 29,705 2,173 57,249 61,454 9,627 27,292 49,241 

2021 552,560 31,181 2,385 62,225 72,788 10,459 36,813 57,722 

2022 567,390 32,526 2,058 62,441 73,510 10,865 37,899 59,607 



 

En alusión a la representación precedente, se puede visualizar que el PBI total 

tuvo un crecimiento sostenido entre 2016 - 2019, pasando de 501,581 millones de 

soles a 546,605 millones. En 2020 se produce una caída a 487,191 millones por el 

impacto de la pandemia, recuperándose en 2021 y 2022, aunque aún sin alcanzar los 

niveles de antes de la crisis. El sector agricultura ha mantenido un crecimiento estable, 

pasando de una participación de 25,963 millones de soles en 2016 a 32,526 millones 

en 2022, esto evidencia la importancia de este sector para la economía peruana. 

 

Nivel de producción agrario 

 

Figura 1 

 
Distribución nacional por departamentos de cosecha de arándano (%) 

 

 
Nota. AZATRADE (2023). Elaboración propia 

 

En el departamento de La Libertad es el departamento con mayor cosecha de 

arándano a nivel nacional con un total del 78%, seguido de Lambayeque con 11% y 

Lima con 5% del total cosechado a nivel nacional. 

Lima 
5% 

Lambayequ 
e 

11% 

Áncash 
3% 

Otros 
3% 

La Libertad 
78% 



 

 

 

Tabla 4 
 
Productividad agraria mensual en Kg de arándanos 

 

 
MES 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
2022 

Tasa de 

crecimiento 

promedio anual 

Ene 27,448,643 49,343,331 28,330,240 32,754,748 64,215,137 24% 

Feb 11,618,510 13,153,868 6,631,035 12,178,675 29,411,390 26% 

Mar 3,805,788 4,853,535 1,853,691 6,772,100 16,140,159 44% 

Abr 232,210 759,317 91,392 4,154,328 4,332,797 108% 

May 441,088 355,623 1,123,636 2,648,334 4,504,073 79% 

Jun 861,386 2,304,904 5,172,608 4,956,504 14,732,270 103% 

Jul 14,699,469 18,160,818 33,676,469 38,622,112 73,109,406 49% 

Ago 62,483,518 98,849,822 144,249,359 179,403,447 217,470,117 37% 

Sep 121,989,813 186,558,159 241,129,490 361,530,639 347,844,135 30% 

Oct 160,221,643 216,054,305 258,142,604 290,108,754 304,506,407 17% 

Nov 82,857,364 179,127,702 157,484,842 165,504,415 170,188,431 20% 

Dic 69,703,386 79,351,708 55,216,970 99,644,073 96,769,770 9% 

Nota. AZATRADE (2023). Elaboración propia 
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Acorde a lo expuesto en la representación precedente en el año 2022, el mes 

de septiembre es donde mayor fue la productividad agraria de arándanos con un 

valor de 304.506.407 kg, seguido de octubre con 304.506.407 kg y agosto con 

217.470.117 kg, asimismo el mes con menos producción agraria fue Marzo con 

16.140.159 kg. Asimismo, se puede evidenciar que la temporada de mayor 

producción de arándano se da durante los meses de agosto hasta diciembre. 

Además, se observa que las exportaciones han tenido un crecimiento sostenido en 

el período analizado, pasando de 216.054.305 miles de kg en octubre del 2019 a 

304.506.407 miles de kg en octubre del 2022. Por otro lado, las tasas de crecimiento 

promedio anual más altas se han dado en los meses de abril 108%, marzo 44% y 

febrero 26%, lo que indica un cambio en la estacionalidad exportadora. 

 

1.2.2.2. Fundamentos teóricos de la variable producto bruto interno 

agrario 

 

Teorema del valor agregado 

 

Fundamenta que el Producto Bruto Interno agrario es la suma total del valor 

generado por la agricultura en un país, este valor se determina restando el costo de 

los materiales e insumos empleados en la producción agrícola del valor total de la 

misma, de este modo, se precisa un reflejo del valor económico neto producido por 

el sector agrícola de un país en un lapso de tiempo específico (Vásquez et al., 2023). 

 

Teorema del ciclo económico 

 

En el ámbito agrícola, el ciclo económico se entrelaza directamente con los 

patrones de producción y demanda de productos primarios, puesto que, durante las 
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etapas de auge o expansión, cuando la economía experimenta un crecimiento 

sostenido, la demanda de alimentos y materias primas tiende a incrementarse, esto 

permite acrecentar la actividad agrícola, ya que los agricultores se ven motivados 

a ampliar sus áreas de cultivo y a utilizar técnicas más eficientes para satisfacer la 

creciente demanda (Egea et al., 2020). 

 

Teorema del desarrollo sostenible 

 

Se basa en que la producción de alimentos debe satisfacer las necesidades 

actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para cubrir sus 

propias necesidades, esto involucra la adopción de prácticas agrícolas que sean 

económicamente viables, socialmente justas y respetuosas con el medio ambiente 

por lo que el desarrollo sostenible en la agricultura se centra en la búsqueda de 

sistemas productivos rentables y eficientes; implicando la implementación de 

tecnologías y técnicas que optimicen el uso de los recursos, minimicen los 

desechos y maximicen los rendimientos (Amat, 2020). 

 

1.3. Definición de términos básicos 

 

Liberación del comercio: Es la reducción y eliminación total o parcialmente 

de las medidas puestas al comercio internacional (Banco de Desarrollo de América 

Latina, 2021). 

Exportaciones tradicionales: Son aquellos bienes que no presentan un 

valor agregado en el desarrollo de su producción y su obtención (Montes et al., 

2021). 

Exportaciones no tradicionales: Son aquellos bienes que presentan un 

alto valor agregado en el desarrollo de su producción y obtención, estos productos 
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demandan de insumos, inversión, gestión logística y personal de trabajo 

incrementando los puestos de empleos requeridos de manera directa e indirecta 

(Montes et al., 2021). 

 

Sector Agropecuario: engloba al factor agricultura y ganadería se 

desarrolla en el campo, este sector es importante porque permite aprovechar el 

territorio de cultivo que presenta un país, y contribuye a incrementar mayores 

puestos de trabajo (Chuncho et al., 2021). 

Demandas internacionales: hace referencia a la necesidad real que tienen 

los consumidores o clientes internacionales de un bien o servicio expresado en 

cantidades adquiridas o compradas en un periodo de tiempo determinado 

(Krugman et al., 2023). 

Tipo de cambio: permite medir la moneda de un país en base a otra, 

asimismo, este manifiesta las fluctuaciones constantes de oferta - demanda de 

divisas y se ve influida por otros factores como los volúmenes de intercambio 

comercial exterior, flujos de capital, etc (Ayala y Burcio, 2020). 

Rentabilidad: es un término empleado para medir el rendimiento o la 

ganancia que se logra de una inversión, negocio o activo en base con el monto 

invertido o el costo incurrido, asimismo es fundamental para estimar la eficiencia y 

el éxito de una inversión o empresa (Gaytan, 2020). 

Ventaja competitiva: es una diferenciación de una empresa o país que le 

permite crear un posicionamiento en la industria donde se desarrolla a comparación 

de sus competidores (Martínez et al., 2020). 
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Acopio: es el proceso de acopiar o acumular grandes volúmenes de bienes 

intermedios o finales para su posterior traslado hacia plantas de procesamiento 

(Suárez et al., 2020). 

Repercusión: es una situación que genera consecuencias en diferentes 

ámbitos económico, social, político, cultural que tiene una empresa o país 

(Organización Internacional del Trabajo [OIT], 2020). 

Gastos operativos: abarcan todos los gastos que realiza la empresa para 

poder comercializar sus bienes y servicios está reflejado por términos monetarios e 

inciden directamente en la utilidad neta de las empresas (Hernández, 2020). 

Incidencia: son las aquellas medidas, elementos, factores que influyen 

directa e indirectamente en un acontecimiento o situación por lo general son 

evaluados en períodos de tiempo longitudinales (Muylema et al., 2020). 
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CAPÍTULO II. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 
2.1. Hipótesis general y específicas 

 
2.1.1. Hipótesis General 

 
Hay una incidencia directa y significativa entre las exportaciones de 

arándanos y el PBI agrario entre los años 2014-2022. 

2.1.2. Hipótesis Específicas 

 
Hay una incidencia directa y significativa entre la cantidad exportada y el PBI 

agrario entre los años 2014-2022. 

Hay una incidencia directa y significativa entre el nivel de precios y el PBI 

agrario entre los años 2014-2022. 

2.2. Variables 

 
Variable 1: Exportaciones de arándanos 

 
Dimensiones de la variable: 

 
 Cantidad exportada 

 
Indicador de la dimensión: Valor de las exportaciones a precios FOB 

 

 Nivel de precios 
 

Indicador de la dimensión: Precios unitarios de exportación 

 
Variable 2: Producto Bruto Interno agrario 

 
Dimensiones de la variable: 

 
 Económica 

 
Indicador de la dimensión: Valor del PBI agrario 
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Tabla 5 

 
Matriz de operacionalización de las variables 

 

 

Variable 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores Instrumento 

 Es el proceso de 

exportación de una 

cantidad determinada 

de arándanos 

cultivados en un país de 

origen hacia el exterior 

con el fin de suplir 

 los 

requerimientos         de 

clientes extranjeros 

(Hill, 2021). 

 
Las exportaciones 

de  arándanos 

operacionalmente 

se evalúan  en 

base   a las 

dimensiones 

cantidad 

exportada y nivel 

de precio 

 
Cantidad 

exportada 

Valor de 

exportaciones 

a precios 

FOB 

 

Exportaciones 

de arándanos 

  
 

Precios 

unitarios de 

exportación 

 

 Nivel de 

precios 

 

Guía de 

análisis 

documental 

 
 

Producto 

Bruto Interno 

agrario 

Es el valor de todos los 

bienes   agrarios 

producidos en un 

periodo de   tiempo 

determinado, 

producidos dentro de 

las fronteras de un país 

(Trávez et al.,2021). 

 

El producto bruto 

interno agrario se 

evalúa en base a 

la dimensión 

económica. 

 
 
 

Económica 

 
 

 
Valor del PBI 

agrario 

 

 
 

Nota. Elaboración propia 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
3.1. Diseño metodológico 

 
Esta indagación tuvo una orientación cuantitativo con un alcance descriptivo, 

correlacional causal y longitudinal. El enfoque cuantitativo, permite medir y analizar 

fenómenos, variables o registros a través de información o datos numéricos de 

manera precisa, requiriendo procesos estadísticos para constatar una hipótesis 

(Arias y Covinos, 2019). 

El alcance fue descriptivo, puesto que es un proceso donde se observa, 

describe y sustenta características, aspectos, propiedades de un grupo o objeto de 

estudio (Guevara et al., 2020). 

Fue correlacional – causal, el cual trata sobre el análisis del comportamiento 

de los constructos evaluados en un momento establecido; además, de pretender 

examinar los vínculos causales del fenómeno abordado (Niño, 2019). 

Fue longitudinal, la misma que se define cuando el observador desea 

analizar los cambios que experimentan las variables a través de periodos largos, 

para realizar inferencias referente variaciones, etc (Rodas y Santillán, 2019). 

3.2. Diseño muestral 

 
3.2.1. Población 

 
Es el grupo de sujetos que reúnen las características solicitadas y de interés 

para la investigación, que son medibles y conforman la unidad de estudio 

(Mohamed et al., 2023). La población de esta investigación fueron el número de 

datos o registros que se tienen de las variables en estudio: exportaciones de 

arándano y el PBI agrario desde los años 2014 – 2022. 
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3.2.2. Muestra 

 
La muestra es la fracción de la población, la cual presenta las mismas 

características, la misma que será expuesta para la recopilación de la información 

que se analizará (Niño, 2019). La muestra de esta investigación fue censal, es decir 

tanto la población como la muestra se componen por el mismo número de registros, 

por lo que precisa que la muestra de la investigación fueron el número de datos o 

registros que se tienen de las Exportaciones de arándano y el PBI agrario desde 

los años 2014 – 2022. 

3.3. Técnicas de recolección de datos 

 
Es un proceso empleado para agrupar toda la información importante para 

una investigación o indagación específica (Martínez y Palacios, 2023). Esta 

exploración usó la técnica de análisis de datos para la recolección de información 

y el análisis estadístico econométrico. 

El instrumento que se usó para el recojo de datos es la guía de análisis 

documental. La cual es un proceso que se basa en escoger las ideas más 

resaltantes de un texto (Mohamed et al., 2023) 

3.4. Técnicas estadísticas para el procesamiento de la información 

 
Se llevó a cabo un proceso de recolección de datos a partir de fuentes como, 

la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, Banco 

Central de Reserva del Perú, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, estos 

registros fueron evaluados a nivel trimestral, posterior a esto se procedio a pasar 

todos los registros a Excel 2019, después se ejecutó el filtrado los datos. Asimimo 

se empleó la técnica estadística de la econometría, la misma que se expone 

mediante el analisis de regresion lineal haciendo uso de los mínimos cuadrados 

ordinarios, el cual se expone como un análisis econométrico que 
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involucra la elaboración de una ecuación en donde se encuentran ambas variables 

de estudio, con el fin de medir la asociatividad o repercusión entre ambas variables. 

Según Alvarez (2020), el modelo MCO es un modelo de estimación para el 

cálculo de una línea de regresión de tipo lineal con residuos reducidos. En otras 

palabras, es la externalización del efecto de una variable sobre otra variable (la 

variable dependiente y una o más variables independientes). Acorde a lo anterior, 

y, de forma general, dicho modelo presenta la siguiente grafía: 

𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + ⋯ + 𝛽𝑖𝑋𝑖 + 𝑢𝑖 

 
Donde, 𝑌𝑖 simboliza la variable dependiente, 𝑋𝑖simboliza las variables 

exógenas, 𝛽𝑖 simboliza el coeficiente vinculado a cada variable y 𝑢𝑖 representa el 

término de error. 

Entre los supuestos obligatorios que debe acatar una función lineal son: 

 
No autocorrelación, sostiene que los resultados de la prueba de Durbin- 

Watson varían de 0 a 4, con un número en torno a dos que significa una correlación 

débil entre los residuos e independencia. Se considera válida cuando los términos 

de error de la regresión no mantienen ninguna asociación, es decir, son 

independientes entre sí (Alvarez, 2020). 

La normalidad, es la afirmación de los errores, o la distribución residual, 

deben dispersarse por el plano de regresión múltiple (Alvarez, 2020). 

La homocedasticidad, según esta teoría, la variabilidad del error de la 

variable endógena permanece constante en torno al plano de regresión. En 

consecuencia, la eficacia de los coeficientes se reduce cuando no se cumple este 

supuesto: la homocedasticidad. A este respecto, la homocedasticidad se evalúa 

mediante la prueba de Breusch – Pagan, y la hipótesis de que los errores tienen 

una varianza constante se acepta si el resultado es significativo a un nivel superior 
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a 0,05. Por el contrario, existe heteroscedasticidad si la significación es inferior a 

0,05 (Alvarez, 2020). 

La multicolinealidad, explica cuando dos o más variables exógenas están 

conectadas, se hace una suposición. La presencia de este fenómeno en este 

contexto disminuye la precisión de los estimadores, ya que dificulta la determinación 

del impacto preciso de cada variable en el comportamiento de la variable 

dependiente. Por lo tanto, es crucial observar las correlaciones entre pares de 

variables independientes para determinar si se da este problema; así, un coeficiente 

de correlación superior a 0,8 denota una multicolinealidad considerable (Alvarez, 

2020). 

3.5. Aspectos éticos 

 
Dentro los aspectos éticos más relevantes de esta investigación 

encontramos al consentimiento informado, el cual es la actividad en la que una 

persona decide ser partícipe en una indagación, sabiendo los riesgos, beneficios 

que puedan suscitarse durante el curso de la misma (Cohen y Gómez, 2019). Del 

mismo modo se pone énfasis en el principio de beneficencia, el cual implica la 

responsabilidad de evitar daños y garantizar el cuidado de los participantes en el 

estudio, aplicada en una previa evaluación de los posibles riesgos y ventajas 

involucradas (La Madriz, 2019). También prevalece en esta indagación el principio 

de confidencialidad, hace alusión al entendimiento entre el investigador y el 

participante sobre la forma en que se tratará, gestionará y compartirá la información 

personal que permita la identificación (Cohen y Gómez, 2019). 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

 
4.1. Resultados descriptivos 

4.1.1. PBI Agrario 

Figura 2 

 
PBI Agrario real, 2014-2022 (miles de soles) 

 

 
Nota. Banco Central de Reserva del Perú [BCRP] (2024). Elaboración propia 

 

En la Figura 2 se visualiza el PBI agrario real en forma trimestral ha tenido 

un comportamiento variable a través del periodo analizado, identificando puntos de 

inflexión en los trimestres 3 y 4 en cada año en relación al periodo 2020 a pesar de 

la pandemia producción mantuvo la variabilidad presentada puesto que las 

actividades primarias correspondientes al sector agrario no se paralizaron. 
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4.1.2. Cantidad exportada 

 

Figura 3 
 

Exportación de arándanos (miles de dólares FOB) 
 

 
Nota. Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria [SUNAT] (2024). 

Elaboración propia 

En la Figura 3 se visualiza que las exportaciones de arándano en forma 

trimestral han tenido un comportamiento variable a través del periodo analizado, 

este producto a pesar de aparecer en la producción peruana en el 2010 ha sido un 

éxito en el mercado de exportación posicionando a Perú como un líder de la región 

desplazando al país vecino de Chile. En este caso el punto de inflexión más 

evidente se mostró en el 2017 debido a factores climatológicos que afectaron a la 

producción interna y los cambios en el mercado internacional (cambio de precios 

en el mercado internacional). 
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4.1.3. Nivel de precio 

 

Figura 4 
 

Precio por kilo de arándano peruano en el mercado internacional (USD) 
 

 
Nota. Asociación de Exportadores Data Trade [ADEX] (2024). Elaboración propia. 

 

En la Figura 4 se visualiza el precio de arándano peruano en el mercado 

internacional en dólares ha tenido un gran aprecio por los países importadores en 

el periodo de estudio se tiene como precio mínimo 7.2 dólares y máximo de 16.5 y 

los precios más bajos por debajo de los 8 USD se encuentran en el año 2018; en 

este caso la serie es variable teniendo una oscilación en los precios internacionales 

puesto que este no se rige por precios commodities, por ello depende del libre 

mercado y la contraoferta de los países exportadores en el caso de la región el 

referente es el productor Chileno. 
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4.2. Resultados inferenciales 

4.2.1. Modelo de regresión lineal 

Figura 5 

Modelo econométrico de regresión lineal sobre la exportación de arándanos y el 

Producto Interno Bruto Agrario 

 
 

Nota. Datos procesados en Eviews 10. Elaboración propia 
 

4.2.1.1. Evaluación estadística 

 

4.2.1.1.1. Significancia individual 

 

Según los conocimientos econométricos, realizar un análisis estadístico es 

un requisito previo para llevar a cabo un análisis. Esto permite comprobar si las 

variables analizadas conservan su significación independiente. La prueba de 

significación independiente plantea así la siguiente teoría: 
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𝐻0: 𝛽0 = 0 (𝑁𝑜 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎) 

 

𝐻1: 𝛽0 ≠ 0 (𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎) 

 

La hipótesis se comprobó utilizando un nivel de confianza del 95% en la 

probabilidad. Esto significa que, si la probabilidad es superior al 5%, se acepta la 

hipótesis nula, y si es inferior a este porcentaje, se rechaza H0. Teniendo en cuenta 

lo anterior, en la Figura 5 evidenció que la variable exportación de arandanos (LOG) 

presentó una probabilidad menor al 5%, lo cual, posibilita la impugnación de la 

hipótesis nula de no significancia,mientras que, la variable precio de arandanos en 

el mercado internacional (LOG) ostentó una probabilidad mayor al 5%, accionar que 

suscitó la aceptación de la hipótesis nula de no significancia. 

 

4.2.1.1.2. Significancia global 

 

Una vez concluido el análisis de significación independiente, se investigó la 

significación global, es decir, la significación estadística de las variables en su 

conjunto. De esta forma, para valorar tal significancia se esbozó la siguiente 

hipótesis: 

𝐻0: 𝛽0 = 0 (𝑁𝑜 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎) 

 

𝐻1: 𝛽0 ≠ 0 (𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎) 

 

La significancia de tipo global se ejecutó acorde a la probabilidad del F – 

statistic y si este ostenta un valor superior al 0.05, se admite la H0, mientras que, si 

el valor es menor, se impugna. De acuerdo con la Figura 5 y lo anterior, se rechaza 

la hipótesis de ausencia de significación global (H0) y se acepta la hipótesis de H1, 

dado que la probabilidad del estadístico F es inferior a 0.05 (0.000001). 
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4.2.1.2. Evaluación económica 

 

Es decir, si los coeficientes de estimación concuerdan con las conclusiones 

extraídas de la teoría económica, basada en la verificación de los coeficientes. En 

este contexto, los coeficientes calculados para las variables independientes 

conservan los siguientes signos: Exportación (+) y Precio (+), se evidencia 

evidenciándose con ello una asociación directa entre la exportación de arándanos 

y el Producto Bruto Interno agrario con un coeficiente de 0.054963; por lo que, 

conserva concordancia con lo estipulado por la teoría económica. Por otro lado, el 

precio por kilo de arándano peruano en el mercado internacional pese a tener un 

coeficiente positivo (0.084248) esta variable no fue significativa para explicar 

variación porcentual del PBI Agrario. 

 

4.2.1.3. Evaluación econométrica 

 

Figura 6 
 

Prueba de normalidad 
 

 
Nota. Datos procesados en Eviews 10. Elaboración propia 

 

La prueba de normalidad esboza como hipótesis la siguiente: 
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H0: Los residuos muestrales guardan una distribución normal. 

 

H1: Los residuos muestrales no guardan una distribución normal. 

 

Se considera que los datos tienen una distribución normal si el valor de 

Jarque Bera (JB), que se utilizó para evaluar esta prueba, es inferior a 5.99. De 

forma similar a como se evaluó, se utilizó el método de la verosimilitud, aceptándose 

la hipótesis nula si la probabilidad es superior al 5%. Los datos presentan una 

distribución normal, ya que el valor JB es inferior a 5.99 (1.467) y la probabilidad es 

superior al 5% (0.480). Por consiguiente, se acepta la hipótesis nula. 

 

Figura 7 

 
Prueba de autocorrelación 

 

 
Nota. Datos procesados en Eviews 10. Elaboración propia 

 

La prueba de autocorrelación de Breusch Godfrey esboza como hipótesis: 

 

H0: No autocorrelación de primer orden AR (1). 

 

H1: Autocorrelación de primer orden AR (1). 

 

Por lo tanto, dado que la probabilidad del estadístico es superior al 5% 

(0.515), se acepta H0 y se rechaza H1, lo que significa que el modelo no presenta 

problemas de autocorrelación de primer orden. De este modo, la prueba actual 

establece que, si la probabilidad del estadístico F es inferior al 5%, se rechaza la 



51 

 

 

hipótesis. Un método adicional para confirmar esta cuestión es observar el valor de 

la estadística Durbin Watson. Si éste se sitúa entre 1.85 y 2.15, puede decirse que 

no hay ningún problema. Basándose en esto, la Figura 5 confirma que no hay 

autocorrelación de orden uno, ya que este valor es 1.893. 
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Figura 8 

 

Prueba de Heterocedasticidad 
 

 
Nota. Datos procesados en Eviews 10. Elaboración propia 

 

La prueba de heterocedasticidad de White plantea la siguiente hipótesis: 

 

H0: Los residuos no son heterocedásticos. 

 

H1: Los residuos son heterocedásticos. 

 

Respecto a ello, en correspondencia con esta prueba, si la probabilidad del 

Chi-Square es superior al 5%, se admite H0, de esta manera, y, acorde con los 

resultados evidenciados en la Tabla 9, al ser la probabilidad superior al 5% (0.2390) 

se acepta H0. Por lo tanto, se exterioriza que los residuos no manifiestan problemas 

de heterocedasticidad. 

 

Por lo tanto, la expresión econométrica será la siguiente: 

 

log(𝑃𝐵𝐼)𝑖 = 9.120582 + 0.054963 ∗ log(𝐸𝑥𝑝. 𝑎𝑟á𝑛𝑑𝑎𝑛𝑜𝑠.𝑖 ) + 0.084248 
 

∗ log(𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜.𝑖 )+ 𝑢𝑡 
 

En consecuencia, ante el incremento del 1% en el nivel de exportaciones de 

arándanos, el PBI agrario acrecentará sus valores en aproximadamente 0.0549%, 

entre tanto, ante un aumento del 1% en el nivel de precios por kilo internacional, el 

PBI agrario acrecentará sus valores en aproximadamente 0.084%. 



 

CAPÍTULO V. DISCUSIÓN 

 
En el objetivo general donde se analizó la incidencia de las exportaciones de 

arándano en el PBI agrario en los años 2014 – 2022, se encontró que existe una 

incidencia significativa entre las variables mencionadas con una la probabilidad del 

estadístico F es inferior a 0.05 (0.000001), con un R2 de 0.574697 y con un efecto 

positivo donde a mayores exportaciones repercute incrementando el PBI agrario. 

Estos resultados son coincidentes con los siguientes estudios que respaldan el 

aporte encontrado; se encontró el estudio de Túquerez (2023) quien encontró que 

el total exportado en el periodo de tiempo evaluado tuvo una incidencia significativa 

en el PBI total, dado que, si las exportaciones se incrementan en un 1%, el PBI 

incrementará en 0.92%; también fue sostenido por el estudio de Mamani (2020) 

quien evidencio que hay un relación directa e inversa entre ambas variables con un 

valor de correlación de 0.947, donde los gobiernos regionales están tomando 

medidas para aumentar las exportaciones no tradicionales de sus regiones debido 

a que tienen una mayor valoración en el mercado internacional; en esta misma 

orientación se encuentra la pesquisa de Burga (2020) quien aporto que las 

exportaciones inciden en el PBI de forma independiente, dado que el aumento en 

una unidad en la exportación de productos tradicionales genera un aumento del PBI 

real de 24.1%; asimismo Sánchez (2019) contribuyo al identificar que las variables 

exportación de café incide directamente en el en el PBI agrario de Lambayeque y 

que al aumentar las exportaciones de café en Lambayeque se incrementará el PBI 

agrario de la región. 

Es relevante señalar que el arándano no es un producto endémico del Perú, 

lo que subraya aún más la importancia de su exitosa producción y exportación en 

el país; la introducción y ampliación de esta actividad en la agricultura peruana han 
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representado una oportunidad significativa para diversificar la oferta exportable del 

país, así como para generar empleo y desarrollo en las zonas donde se cultiva. Este 

hecho pone de manifiesto la capacidad del Perú para incursionar con éxito en la 

producción de cultivos no tradicionales y su habilidad para competir en el mercado 

internacional con productos de alto valor agregado. Desde una perspectiva crítica, 

se evidencia que, a pesar de que la exportación de arándanos no está sujeta al 

precio del mercado de commodities, continúa concentrándose en un 96% en la venta 

de los frutos frescos. Aunque este producto ha demostrado ser un éxito en términos 

de inversión, su desempeño está directamente ligado a la producción y 

comercialización. Únicamente el 4% se procesa en diversas presentaciones, 

generando un retorno cuatro veces mayor que el obtenido por el producto fresco. 

Por ello los hallazgos presentados ofrecen una visión valiosa sobre la 

relación entre las exportaciones de arándano y el PBI agrario, sin embargo, sería 

beneficioso para las empresas y los formuladores de políticas explorar estrategias 

para diversificar los mercados de exportación, reduciendo la dependencia de un 

solo mercado y mitigando posibles riesgos asociados a cambios en la demanda o 

regulaciones comerciales. Además, se podría considerar la implementación de 

prácticas sostenibles en la producción de arándanos para garantizar la continuidad 

a largo plazo de las exportaciones y minimizar posibles impactos negativos en el 

medio ambiente. Asimismo, fomentar la inversión en investigación y desarrollo para 

mejorar la calidad y la competitividad del producto podría contribuir a fortalecer la 

posición de las empresas en el mercado internacional. Estas medidas podrían 

ayudar a maximizar los beneficios de las exportaciones de arándano, al tiempo que 

se abordan posibles desafíos y se promueve un crecimiento sostenible. 
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Por otro lado, para determinar la incidencia de la cantidad exportada en el 

PBI agrario en los años 2014 – 2022, se descubrió que la cantidad exportada incide 

de manera positiva en el PBI agrario con un coeficiente de 0.054 y con una 

significancia de 0.00, indicando que, a mayor cantidad exportada de arándanos, se 

incrementará el PBI agrario. Este hallazgo resalta la importancia del sector de 

exportación de arándanos en el crecimiento del PBI agrario en el periodo de estudio, 

evidenciando su contribución significativa a la economía del país. 

En la misma orientación se encuentran los siguientes estudios que respaldan 

los hallazgos; Trávez et al. (2021) encontró que un mayor volumen de mango 

exportado de manera convencional contribuye al aumento de los ingresos por 

exportaciones, lo que repercute en el crecimiento del PBI. Es importante destacar 

que solo el 0.75% corresponde a la producción de mango orgánico, lo que ha 

suscitado un incremento en la exportación de mango orgánico. Este tipo de mango 

enfrenta menos obstáculos y es más valorado en el mercado internacional, lo que 

ha llevado a los productores a estar dispuestos a exportar mayores volúmenes. 

Este hallazgo resalta la importancia de diversificar la oferta de mango hacia el 

mercado de productos orgánicos, lo que no solo beneficia a los productores al 

facilitarles el acceso a mercados internacionales más exigentes, sino que también 

contribuye al crecimiento sostenible del sector de exportación de mango. 

También Burga y Sangama (2019) explicaron que existe una correlación 

positiva de 0.868 entre las variables estudiadas. Se destacó que la cantidad 

exportada de cacao en la región estudiada en los años evaluados mostró un patrón 

cíclico, y que el desarrollo del PBI en la región experimentó variaciones constantes. 

Este hallazgo sugiere la importancia de comprender las fluctuaciones en la 

exportación de cacao y su impacto en el crecimiento económico regional, así como 
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la necesidad de implementar estrategias que permitan su desarrollo sostenido a lo 

largo del tiempo. Asimismo, Urdanivia (2023) observó una asociación positiva entre 

las variables, con un valor de correlación de Pearson de 0.916; se hizo hincapié en 

que las exportaciones de aceituna de mesa en Tacna experimentaron un 

crecimiento constante y sostenido, atribuido a la calidad del producto. Este hallazgo 

es alentador, ya que indica que, a mayor cantidad exportada, se produce un impacto 

positivo en el PBI. Este crecimiento sostenido en las exportaciones de aceituna de 

mesa resalta la importancia de este sector para la economía local, y sugiere 

oportunidades para seguir fortaleciendo la posición de Tacna en el mercado 

internacional de aceitunas. 

Por ende, el incremento en la exportación de arándanos puede tener un 

impacto positivo en el PBI agrario, si bien este impulso generalmente está 

condicionado por la cantidad de producción en el país de origen; es importante 

recordar que el ciclo de producción del arándano presenta variaciones según la 

región productora, aunque el auge se manifiesta principalmente entre los meses de 

agosto hasta noviembre. Durante este período, es crucial considerar las 

condiciones climáticas y la variedad de arándano cultivado, así como la necesidad 

de contar con mano de obra calificada para la recolección del fruto. 

Además, es relevante destacar que la demanda internacional de este fruto 

es alta, especialmente en el caso de los arándanos orgánicos. Sin embargo, para 

los productores peruanos, obtener la certificación orgánica representa un desafío 

debido a la limitada extensión de terreno dedicada a este tipo de cultivo y a las 

restricciones económicas para cumplir con el proceso de certificación. Asimismo, 

se enfrenta un déficit de infraestructura y logística que dificulta los procesos de 

exportación, desde la necesidad de vías de transporte eficientes hasta sistemas de 
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refrigeración a bajo costo. Además, el acceso a puertos suele ser limitado en las 

regiones productoras. Otro aspecto relevante es que las técnicas de cultivo influyen 

directamente en la calidad del producto y su capacidad para cumplir con los 

estándares del importador. Como resultado, gran parte de la producción se destina 

al mercado local. 

Finalmente, para determinar la incidencia del nivel de precios en el PBI 

agrario en los años 2014 – 2022 donde se encontró que el nivel de precios del 

arándano no incide en el PBI agrario a pesar de tener un coeficiente positivo de 

0.084 pero estadísticamente no fue significativa para explicar la variación 

porcentual del PBI agrario. Como respaldo se encuentra el estudio de Izurieta 

(2022), que afirmo que la inflación, el PBI y el tipo de cambio tienen influencia en 

las exportaciones de pitahaya, tras un análisis de coeficientes significativos, se 

registraron valores de 0.0006, 0.0001 y 0.00255 respectivamente. Esto sugiere que 

el precio no es una variable que influya en el incremento del PBI debido a que 

directamente se maneja por libre mercado y pactan en la diversidad del mercado 

internacional y de los importadores. 

El Perú ha emergido como un líder en las exportaciones de arándanos, 

demostrando su capacidad para competir con los principales exportadores como 

Estados Unidos, Chile y México. Por consiguiente, el tema de los precios se 

convierte en un factor de gran relevancia, dado que la disposición de pago por el 

producto exhibe una alta variabilidad influenciada por diversos factores, tales como 

la competencia en los mercados internacionales, las condiciones climáticas, los 

costos de producción, los tipos de cambio y las regulaciones comerciales. Esta 

volatilidad de precios genera incertidumbre en relación a los ingresos esperados, lo 

que dificulta la planificación a largo plazo y la toma de decisiones estratégicas. Los 
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productores pueden enfrentar desafíos para estimar sus ganancias y pérdidas, así 

como para garantizar la rentabilidad de sus operaciones. 



 

CONCLUSIONES 

 
1. En primer lugar, se concluye que, existe una incidencia significativa entre las 

variables mencionadas, con una probabilidad del estadístico F inferior a 0.05 

(0.000001), un coeficiente de determinación (R2) de 0.574697 y un efecto 

positivo, en otras palabras, las exportaciones de arándano incluido el intercepto 

explican en aproximadamente 57.4% a la variación del PBI agrario, lo cual, 

resalta la importancia de las exportaciones de arándanos como un impulsor clave 

del crecimiento económico en el sector agrario. 

2. En segundo lugar, se concluye que, la cantidad exportada de arándanos tiene 

un impacto positivo significativo en el PBI agrario, con un coeficiente de 0.054 y 

una significancia de 0.000; ello resalta la importancia de las exportaciones de 

arándanos como un impulsor clave del crecimiento económico en el sector 

agrario. 

3. Finalmente, se concluye que, y, a pesar de que el nivel de precios del arándano 

presenta un coeficiente positivo de 0.084, no se observa una incidencia 

estadísticamente significativa en el PBI agrario; por ello es importante considerar 

otros factores que puedan influir en el crecimiento del PBI agrario. 
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RECOMENDACIONES 

 
1. Se recomienda al gobierno de Perú que promueva políticas y medidas que 

impulsen el crecimiento y la sostenibilidad de las exportaciones de productos 

agrarios, específicamente el arándano; ello debe incluir apoyo a la inversión en 

infraestructura logística, la promoción de prácticas agrícolas sostenibles, el 

fomento de la innovación en técnicas de cultivo y el fortalecimiento de los 

programas de certificación de calidad. 

2. Se le sugiere a los misterios competentes, la creación e implementación de 

programas integrales que brinden apoyo técnico y financiero a los productores 

interesados en el cultivo de arándanos, con el objetivo de promover su desarrollo 

sostenible. Asimismo, se propone incentivar la investigación y el desarrollo de 

nuevas tecnologías agrícolas orientadas a mejorar la productividad y calidad de 

los arándanos, lo cual contribuirá a fortalecer la competitividad del sector. 

3. Se sugiere que se implementen políticas que promuevan la diversificación de la 

economía agraria, la mejora de la infraestructura logística, el apoyo a prácticas 

agrícolas sostenibles y el fomento de la innovación en el sector que repercuta en 

tener un precio más competitivo en favor al exportador. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1 
 

Principales mercados de destino de las exportaciones de arándanos peruanos 
 

PAÍSES 2018 2019 2020 2021 2022 

Estados 

Unidos 

 
289,432,740 

 
472,529,029 

 
491,500,152 

 
637,165,898 

 
704,354,039 

Países 

Bajos 

 

121,832,856 

 

194,024,131 

 

231,506,608 

 

279,817,869 

 

305,430,252 

China 33,994,055 73,461,205 73,358,302 66,465,928 134,147,382 

Hong Kong 11,785,240 19,178,887 42,390,445 104,500,862 78,666,526 

Gran 

Bretaña 

 

57,369,540 

 

67,282,293 

 

66,262,585 

 

68,165,243 

 

71,949,369 

España 21,097,750 8,065,929 6,742,784 9,481,012 13,175,508 

Canadá 14,121,769 7,411,385 7,623,933 16,124,001 10,619,914 

Taiwán 0 0 1,319,683 2,410,495 9,851,526 

Tailandia 1,152,561 1,567,436 1,865,552 2,500,866 3,692,969 

Irlanda 0 5,562 233,006 1,316,104 1,672,376 

Brasil 512,841 854,835 661,350 846,070 1,350,590 

Costa Rica 249,501 201,726 190,443 798,237 1,144,507 

Colombia 67,113 4,680 43,989 582,911 1,120,415 

Singapur 709,238 1,142,763 2,800,633 1,144,116 1,080,174 

Malasia 248,511 282,505 179,205 859,991 996,444 

Nota. TRADE MAP (2023). Elaboración propia. 



 

Anexo 2. 

 

Principales empresas peruanas exportadoras de arándano fresco 

 

Nota. AZATRADE (2023). Elaboración propia 



Anexo 3. 

 

 

 

Principales regiones del Perú exportadoras de arándanos frescos expresados en valor FOB 
 

Región 2018 2019 2020 2021 2022 

La Libertad 418,471,697 531,139,782 547,626,534 619,264,643 718,723,981 

Lambayeque 59,983,848 166,992,073 188,972,396 268,704,504 317,506,573 

Ica 9,957,876 17,380,198 41,865,859 86,591,903 118,119,518 

Lima 50,755,981 101,497,933 100,530,615 113,109,791 86,017,800 

Ancash 12,451,254 23,245,284 28,702,739 74,740,967 67,146,881 

Piura 4,730,772 6,772,965 24,085,669 32,852,903 33,618,151 

Moquegua 0 1,149,653 807,632 2,471,198 2,001,596 

Prov. Const. 
 

Del Callao 

 
11,389 

 
659,029 

 
128,970 

 
55,392 

 
85,800 

Junín 0 0 23,520 486,830 3,792 

Nota. AZATRADE (2023). Elaboración propia 



Anexo 4. 

 

 

 

Principales países importadores de arándano fresco 
 

País 2018 2019 2020 2021 2022 

Estados Unidos 2,609,126,878 2,563,536,173 2,406,931,650 2,935,314,152 3,375,948,186 

China 2,134,987,265 2,066,513,429 2,057,021,048 2,675,680,064 2,715,998,754 

Alemania 1,286,008,402 1,236,217,435 1,172,923,865 1,422,827,856 1,571,057,042 

Japón 749,092,205 720,964,445 634,678,167 773,720,906 905,098,532 

Reino Unido 671,694,258 692,494,170 630,863,707 695,578,289 816,299,884 

Francia 666,157,927 643,953,084 569,325,016 704,797,846 811,681,399 

Italia 503,581,134 474,957,328 426,475,840 568,202,425 743,030,053 

India 509,273,228 478,883,729 367,980,363 570,402,004 732,565,993 

Corea del Sur 535,172,391 503,259,397 467,540,264 615,034,495 731,366,344 

Países Bajos 521,035,628 514,857,688 484,088,531 623,369,107 712,801,948 

Hong Kong, 
China 

627,327,031 578,590,151 573,061,310 713,969,246 669,093,235 

Bélgica 455,053,174 427,766,455 395,854,450 532,547,499 624,289,390 

México 464,276,595 455,235,784 382,979,896 506,565,459 604,614,607 

Canadá 460,109,333 453,157,225 404,275,453 489,702,604 567,825,579 

España 391,056,705 375,485,170 329,738,801 426,059,817 499,055,069 

Singapur 370,940,515 359,008,256 328,822,696 406,912,769 475,516,057 

Taipei chino 285,050,277 285,906,281 287,171,262 382,960,874 437,335,829 

Vietnam 236,868,823 253,442,016 261,309,452 330,752,281 364,052,104 

Türkiye 223,046,879 210,346,890 219,514,373 271,422,758 363,710,987 
Nota. Trade Map, 2023. Elaboración propia 



Anexo 5. 

 

 

Principales mercados de exportación de arándano fresco peruano 
 

Mercado/ 

País 
 

2018 
 

2019 
 

2020 
 

2021 
 

2022 

China 13167721 13159187 10963064 17994761 17489368 

USA 7837624 5551812 6240574 7192891 8431595 

Japón 2177050 1929320 1724174 2780239 2824671 

Canadá 917379 2401960 2394013 2740341 2628131 

Corea del 

Sur 
2444572 2194402 2266202 2799184 2601582 

India 2470853 1786341 1100148 2509157 2203158 

Suiza 2034295 2260806 1373906 1934651 1988030 

Reino 

Unido 
696642 451451 426577 1298385 1940920 

Chile 1212370 1280684 1054656 1710957 1821222 

Países 

Bajos 
1361550 1403119 1420762 1891695 1741190 

España 1769040 1193622 1086430 1482101 1604675 

Brasil 1687234 1427118 753615 1068308 1512063 

Ecuador 849575 782001 642343 927310 1290341 

Colombia 747495 766031 669043 853191 1044174 

Alemania 1087912 1022748 751704 1088740 959215 

Bolivia 659748 698770 532482 699820 803546 

México 432412 465909 418045 555461 783276 

Emiratos 

Árabes 
443686 973651 721802 816063 697334 

Panamá 226128 475185 197636 553334 603571 

Nota. Trade Map (2023). Elaboración propia 



Anexo 6. 

 

 

Principales países con mayor índice de desempeño logístico 
 

PAÍS 2010 2012 2014 2016 2018 2022 

Suiza 4.32 3.71 3.75 3.95 3.97 4.30 

Suecia 4.22 3.90 3.98 4.25 3.98 4.20 

Países Bajos 4.15 4.05 4.13 4.22 4.09 4.20 

Alemania 4.14 4.09 4.12 4.28 4.31 4.20 

Bélgica 4.13 3.98 4.11 4.07 4.13 4.20 

Singapur 4.12 4.07 3.97 4.09 4.10 4.40 

Japón 4.00 3.97 3.93 3.99 4.09 4.10 

Canadá 3.99 3.85 3.94 3.90 3.90 4.20 

Finlandia 3.92 4.14 3.72 3.88 3.89 4.20 

Reino Unido 3.92 3.93 4.03 4.05 4.05 3.70 

Estados Unidos 3.92 3.96 3.97 4.01 3.87 3.90 

Francia 3.87 3.82 3.75 3.82 3.84 3.80 

Noruega 3.85 3.57 4.19 3.70 3.69 3.80 

Dinamarca 3.83 4.14 3.74 4.01 4.01 4.10 

Hong Kong - China 3.83 4.08 3.81 4.00 3.93 4.00 

Irlanda 3.82 3.54 3.94 3.79 3.60 3.60 

Australia 3.77 3.75 3.75 3.87 3.71 3.90 

Italia 3.74 3.65 3.62 3.77 3.66 3.80 

Luxemburgo 3.67 3.82 3.78 4.01 3.76 3.90 

Corea del Sur 3.64 3.65 3.66 3.69 3.59 3.80 

Nota. Banco Mundial (2023). Elaboración propia 

Leyenda: 
1 = Bajo 
5 = Alto 



 

 

 

 

Anexo 7. 

 
Principales aduanas de exportación de arándano fresco en Perú 

 

ADUANAS 2018 2019 2020 2021 2022 

SALAVERRY 378,402,135 527,177,470 524,857,959 616,035,871 711,448,319 

CHICLAYO 51,128,667 164,316,590 178,704,967 264,480,299 310,706,958 

MARÍTIMA DEL CALLAO 63,153,146 110,753,968 164,233,817 193,044,539 134,882,010 

PISCO 3,893,746 10,817,355 25,609,865 62,535,689 92,993,101 

PAITA 17,799,754 8,031,116 26,356,206 41,793,535 38,590,585 

CHIMBOTE 4,696,644 11,835,693 5,122,817 9,135,877 38,047,751 

AÉREA DEL CALLAO 35,982,227 15,940,900 8,124,736 11,252,321 14,553,771 

Nota. AZATRADE (2023). Elaboración propia 



Anexo 8. 

 

 

PBI trimestral por tipo de gasto 

 

Nota. INEI (2023) 



Anexo 9. 

 

 

Análisis del PBI anual y su variación porcentual 
 

 
Nota. AZATRADE (2023). Elaboración propia 
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Anexo 10. 

 

PBI por sectores 
 

 
 

Año 

Producto 

Bruto 

Interno 

 
 

Extractivo 

 
 

Transformación 

 
 

Servicios 

2017 514,215 95,813 97,156 321,246 

2018 534,626 97,536 102,673 334,417 

2019 546,605 97,845 102,297 346,463 

2020 487,191 89,127 88,746 309,318 

2021P/ 552,560 95,791 109,601 347,168 

2022E/ 567,390 97,025 111,409 358,956 

Nota. INEI (2023). Elaboración propia 
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