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RESUMEN 

 

La presente indagación se propuso como finalidad principal describir el 

impacto de la pandemia por Coronavirus (COVID – 19) en las exportaciones de 

cobre desde Perú hacia China, 2019 – 2022, para ello, empleó una esquema 

metodológico de alcance cuantitativo, nivel descriptivo y diseño no experimental; 

asimismo, como técnica de recopilación de datos se utilizó la observación junto a 

al instrumento de la guía de análisis documental. Entre los principales hallazgos se 

obtuvo que las exportaciones de cobre se vieron afectadas negativamente por las 

medidas de aislamiento social impuesta como prevención a la crisis sanitaria, 

específicamente trajo una caída del 14.5% de lo exportado frente al periodo pre 

pandemia. Finalmente, se concluyó que el volumen, el valor y precio de las 

exportaciones de cobre durante el periodo del 2020 sufrieron reducciones frente al 

2019, sin embargo, para el 2021 y 2022 se incrementaron, principalmente, por la 

minimización de inventarios, mayor demanda de China y por la reducción de la 

producción internacional. 

Palabras claves: COVID – 19, exportación, cobre, producción, mineral. 
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ABSTRACT 
 

The main purpose of this research was to describe the impact of the 

Coronavirus pandemic (COVID - 19) on copper exports from Peru to China, 2019 - 

2022, using a methodological scheme of quantitative scope, descriptive level and 

non-experimental design; likewise, observation was used as a data collection 

technique together with the documentary analysis guide instrument. Among the 

main findings, it was obtained that copper exports were negatively affected by the 

social isolation measures imposed as a prevention to the sanitary crisis, specifically 

it brought a 14.5% drop in exports compared to the pre-pandemic period. Finally, it 

was concluded that the volume, value and price of copper exports during the  2020 

suffered reductions compared to 2019, however, for the  2021 and 2022 they 

increased mainly due to the minimization of inventories, higher demand from China 

and the reduction of international production. 

Keywords: COVID - 19, export, copper, production, ore, mineral. 
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INTRODUCCIÓN 

En el primer trimestre del 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

decretó la existencia de una enfermedad de tipo infecciosa a causa del virus SARS-

CoV-2, la cual genera una serie de complicaciones en el sistema respiratorio de 

forma prolongada. Sin embargo, la propagación de este virus es sumamente fácil, 

puesto que, se transmite mediante la expulsión de partículas de una persona que 

está infectada. Debido a ello, su expansión ha sido exorbitante en los distintos 

países hasta generar una pandemia que afecta directamente a sus habitantes, 

además de su economía y las actividades que se relacionan directamente con ella.   

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe [CEPAL] (2020) determina que el COVID – 19 ha 

involucrado una serie de efectos en el comercio internacional, específicamente en 

el PBI mundial, el cual se contrajo notablemente en el 2020, a causa de la 

interrupción de las actividades productivas, el acrecentamiento de los índices del 

desempleo, además, la disminución de la demanda de productos y servicios. De la 

misma manera, el índice del comercio mundial se redujo en aproximadamente 17% 

en relación con el año anterior, lo cual impactó de manera directa en las 

exportaciones de Japón y Estados Unidos. Sin embargo, China percibió una menor 

contracción a comparación del Caribe y América Latina, puesto que, fue una de las 

regiones con mayores efectos negativos en su desarrollo.   

Sin duda alguna, el término asociado a las exportaciones, definido como un 

factor relevante para el desarrollo y crecimiento económico de un país, por lo tanto, 

comprenden a un vinculado de productos y servicios ofrecidos por un país hacia un 

estado extranjero (Valencia et al., 2021). Debido a ello, es un componente que se 
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ha visto sumamente afectado por la pandemia, lo cual ha ocasionado efectos 

negativos en la economía de los países, los cuales están cimentados en dicha 

actividad económica, especialmente en la exportación de minerales como el oro, 

plata, cobre, entre otros, por lo tanto, dependen notablemente de ella.  

Por tal razón, y a nivel internacional, Goldman Sachs (2020) afirma que la 

economía mundial venía percibiendo una serie de desventajas a lo largo de los 

años, las cuales se afianzaron con la llegada del COVID – 19. A partir del 2019, no 

se había evidenciado un bajo desempeño, sin embargo un efecto significativo de la 

pandemia se visualizó en la caída del PBI de Japón (2.1%), Estados Unidos (3.8%) 

y China (2.90%), lo cual refleja un contexto de recesión a nivel mundial, lo que 

involucra una contracción en un mediano plazo, además de, una recuperación 

tardía del -3% y -4%. Por su parte, China, representante del 17% del PBI a nivel 

mundial, es uno de los socios comerciales de un sinnúmero de países, los cuales 

mantienen una estrecha dependencia de dicho país, por lo tanto, son los más 

afectados en un escenario de pandemia, de la misma manera, es notable destacar 

que países como Perú, Brasil, entre otros, exportan diversos productos hacia China, 

por lo que, sus economías solo crecerán un 0.3%, a comparación de años 

anteriores (Dormido y Leung, 2020).  

Específicamente en el Caribe y América Latina, la CEPAL (2022) afirma que 

es la región con una posición débil frente a las diversas regiones establecidas en el 

mundo, puesto que ha evidenciado una notable caída de su PBI en 

aproximadamente 1.8%. Sin duda alguna, dicha región es una de las más afectadas 

con el COVID – 19, puesto que, percibe una reducción importante en su economía, 

además de los efectos que trae consigo en sus diversos componentes, en donde, 
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es sumamente necesario enfatizar a las exportaciones, su valor y volumen, índices 

que se han visto reducidos a causa de la recesión (28% a 22%), por lo tanto, la 

serie de consecuencias se evidenciará en relación a la estructura económica de 

cada país que conforma dicha región.  

Respecto a ello, el Perú no ha sido ajeno a los efectos que ha traído consigo 

la pandemia, puesto que, es uno de los principales países mineros y exportadores 

de sus productos hacia el mercado chino, donde se destaca el bajo nivel de 

endeudamiento y altos niveles de ahorro. Debido a ello, la cuarentena general fue 

decretada en el primer trimestre del 2020, la cual involucró el total cierre de 

fronteras, afectando directamente a las actividades económicas que se desarrollan 

en el país. De esta manera, el Banco Central de Reserva del Perú [BCRP] (2020) 

afirmó que la economía se redujo en un 3.4%, teniendo en cuenta una caída de 

31.9% al cierre del 2020, por otro lado, los índices de desempleo incrementaron 

hasta ubicarse en un 7% para el mes de febrero del mismo año, incluso se prevé 

un acrecentamiento de más de seis puntos porcentuales al cierre de mayo.  

En relación a la exportaciones ejecutadas por el Perú, el Ministerio de 

Energía y Minas [MINEM] (2022) decreta que las exportaciones destinadas a China 

se incrementaron en un 9.5% en relación al 2018, lo que constituye a China como 

el mercado principal con una participación del 42%, donde es importante destacar 

al cobre como uno de los principales productos con mayores niveles de exportación, 

destacando un aumento del 8%, lo cual equivale a un total de US$ 2,826 millones. 

En la misma línea, el Instituto Peruano de Economía [IPE] (2020) resaltó que el PBI 

estará detenido a lo largo de todo el periodo que dure la pandemia, centrándose en 

un intervalo compuesto por el 50% y 55%, lo cual generaría notables pérdidas en 
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los distintos sectores económicos, aunado a ello, la desaceleración en el China, 

especialmente, en su economía, pues percibe más del 40% de las exportaciones 

mineras del Perú y el 70% de las exportaciones del producto minero conocido como 

el cobre, lo cual ha impactado en la disminución de la demanda de minerales 

perjudicando netamente al sector exportador del Perú. 

Conforme a lo detallado, es necesario destacar que la pandemia generada 

por el COVID – 19 ha generado una serie de efectos fluctuantes en las diversas 

economías, pero el Perú, su actividad económica y su nivel de exportación, 

especialmente el cobre, como uno de los productos con mayores niveles de 

exportación hacia el mercado chino, se ha visto más afectado por dicho problema. 

Respecto a ello, las variables han sido analizadas de manera independiente, por lo 

que, no se tiene conocimiento alguno en relación al impacto de este problema en 

las exportaciones de cobre; sin embargo, no se posee evidencia alguna respecto a 

las variables antes mencionadas. Teniendo en cuenta lo anterior, se pretende llenar 

tal vacío de conocimiento, respondiendo a la interrogante detallada a continuación 

¿cómo impactó la pandemia por Coronavirus (COVID – 19) en las exportaciones 

de cobre desde Perú hacia China, 2019 – 2022? 

En correspondencia a la problemática se planteó como objetivo general 

describir el impacto de la pandemia por Coronavirus (COVID – 19) en las 

exportaciones de cobre desde Perú hacia China, 2019 – 2022, en lo sucesivo, la 

hipótesis quedó definida como que la pandemia por Coronavirus (COVID – 19) 

generó un impacto fluctuante en las exportaciones de cobre desde Perú hacia 

China, 2019 – 2022 
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En ese sentido, la importancia de la actual pesquisa reside en describir los 

efectos de la pandemia por Coronavirus (COVID – 19) en las exportaciones de 

cobre desde Perú hacia China, 2019 – 2022. Debido a ello, la indagación cumple 

con la conceptualización de una justificación teórica, metodológica y práctica, 

condicionamientos que Bernal (2010) describe como primordiales en el momento 

de efectuar diversas investigaciones.  

Asimismo, la indagación se justifica de forma teórica, puesto que, presenta 

como propósito principal, la generación de discernimientos cimentados en el 

bienestar social de los habitantes, respecto a las exigencias de la población y, 

además, a las diversas tácticas que consuma el país con el objetivo de incrementar 

los niveles de exportaciones de cobre, las cuales son consideradas en la 

terminología administrativa de negocios internacionales, la cual debe estar 

correctamente actualizada y vinculada con el accionar comercial y de exportación 

que se desenvuelve a nivel mundial. 

Aunado, se justifica de forma metodológica, puesto que, está cimentada en 

el desenvolvimiento de una indagación con nivel descriptivo, el cual prosigue una 

serie de procedimientos con el propósito de describir los efectos de la pandemia 

por Coronavirus (COVID – 19) en las exportaciones de cobre desde Perú hacia 

China, 2019 – 2022. Lo mencionado anteriormente, se desenvolvió por medio de 

un análisis documental, el cual fue relevante para exteriorizar su eficiencia y así, 

ostentar un adecuado esclarecimiento de la realidad.  

Adicionalmente, se justifica de manera práctica, ya que, ayuda con la 

satisfacción de la necesidad relacionada en describir los efectos de la pandemia 

por Coronavirus (COVID – 19) en las exportaciones de cobre desde Perú hacia 
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China, 2019 – 2022, tomando en cuenta diversas contextualizaciones para el 

establecimiento de soluciones tipo prácticas, destacando que la presente pesquisa 

es una propuesta explicativa que complace la insuficiencia del impacto de una 

variable sobre otra; asimismo, sirve como antecedente para investigaciones que 

beneficien a la sociedad conjunta. 

Considerando lo descrito, el estudio no presentó ninguna tipología de 

limitación en relación al desarrollo de la actual pesquisa, puesto que, se extrajo la 

información emitida por parte de instituciones estatales que exteriorizan datos 

necesarios para consumar la indagación, dado que, la pesquisa contempló un 

sentido longitudinal en relación al tema. 

Por tanto, el esquema metodológico se redujo a un enfoque de alcance 

cuantitativo, tipo básica y un nivel descriptivo, asimismo, la población como la 

muestra quedó compuesta por las series trimestrales contempladas en los periodos 

de 2019 a 2022, sobre las exportaciones de cobre de Perú hacia China expuestas 

en la base de datos de la SUNAT. Considerando lo descrito, el estudio se estructuró 

en cinco capítulos, el primero asociado al marco teórico contemplando la evidencia 

de otros estudios sobre la temática; el segundo abarca la descripción de hipótesis 

y las variables; el tercer capítulo engloba la metodología empleado; finalmente, el 

capítulo cuatro asociado a los resultados y el quinto capítulo a la discusión de los 

mismos. 

.   
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CAPÍTULO I MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes de la investigación  

1.1.1 Antecedentes internacionales. 

Gachúz (2022) en su indagación titulada “Comercio e inversión de China en 

el sector minero de Chile, Perú y Bolivia”, tuvo como objetivo analizar el comercio 

del sector minero de los países de Bolivia, Perú y Chile hacia China, a través, de 

un estudio cuantitativo, de nivel descriptivo y de diseño no experimental, apoyado 

del instrumento de análisis documental. Lo antes mencionado, le permitió concluir 

que China es un mercado que posee cantidades insuficientes de materias primas, 

por lo cual ha incrementado sus importaciones de los principales países 

latinoamericanos antes descritos; específicamente, en el territorio peruano durante 

la pandemia, las exportaciones de cobre hacia China han experimentado un 

crecimiento exponencial, alcanzando hasta casi 1.2 millones de dólares en 

transacciones, convertiendose así en uno de los pilares de la balanza de pagos. 

En ese sentido, la indagación citada se relaciona con la presente 

investigación, puesto que, brinda información sobre la tendencia del comercio de 

los principales productos mineros y evalúa la relación entre Perú – China dentro de 

este sector. 

Petrilé (2022) en su investigación titulada “COVID-19 Pandemic and Export: 

Evidence from Lithuania” ostentó como fin primordial examinar la exportación de 

bienes de Lituania durante el primer año de la pandemia. Metodológicamente, 

presentó un enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo-explicativo, con un diseño no 

experimental, longitudinal y utilizó un modelo de gravedad. Concluyó mostraron que 
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las exportaciones de combustibles minerales aumentaron gradualmente desde el 

2016, pero que para el 2020 cayeron de manera drástica, siendo Estados Unidos y 

Arabia Saudita los países a los que más dejó de exportar los minerales, en ese 

sentido, durante el primer año la pandemia afectó negativamente las exportaciones 

de combustibles minerales de Lituania, sin embargo, evidenció efectos positivos 

sobre las exportaciones de tabaco y productos químicos. 

Dicho estudio se vincula con la presente al mostrar la tendencia a la baja de 

los niveles de exportación de combustibles minerales durante el periodo 

pandémico, asimismo, muestra la prevalencia de un efecto negativo de la pandemia 

en el sector hidrocarburos.  

Galás et al. (2021) en su estudio denominado “Impact of Covid-19 on the 

Mining Sector and Raw Materials Security in Selected European Countries” tuvieron 

como propósito analizar el impacto del coronavirus en el sector minero en los 

principales países europeos, para lo cual emplearon una metodología de alcance 

descriptivo y naturaleza no experimental con apoyo en un instrumento de análisis 

documental, en ese sentido, concluyeron demostrando cómo los eventos que 

generan cambios significativos en la economía global, son los primeros en afectar 

fuertemente el sector de exportación de minerales, específicamente, impactó en las 

etapas de exploración y explotación al aumentar la posibilidad de interrupción en 

los procesos de extracción de materia prima. 

La investigación antes mencionada se relaciona con el actual estudio al 

plasmar los efectos generados por el Covid – 19 en el sector minero de las 

principales economías europeas, demostrando el impacto global efectuado por 

dicho fenómeno. 
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Kumar (2021) en su estudio denominado “Impact of lockdown on the mining 

industry in India” tuvo como objetivo analizar el impacto de la pandemia en la 

industria minera de la India, a través de una metodología descriptiva, de naturaleza 

cuantitativa y diseño no experimental, junto a un instrumento de análisis 

documental. Concluyó demostrando que, el sector minero en el periodo de 

pandemia padeció fuertes interrupciones al afectar negativamente en la extracción 

de minerales, dicha situación debido a una reducción de la demanda internacional 

y una falta de disponibilidad de mano de obra, ante ello, el gobierno implementó 

reformas para acrecentar las inversiones, producción y empleo, iniciando así una 

fase de industrialización para impactar positivamente en el crecimiento económico. 

Su estudio se vincula con la presente al mostrar una evidencia práctica de 

los efectos negativos de la pandemia en la actividad de extracción de minerales, 

asimismo, sus resultados mostraron las principales consecuencias de tal fenómeno 

al minimizar la demanda internacional repercutiendo en el nivel de exportación. 

Jumbo et al. (2020) en su estudio titulado “Crisis económicas y COVID-19 en 

Ecuador: Impacto en las exportaciones” se propusieron analizar cómo la crisis 

económica de la pandemia ha impactado en las exportaciones ecuatorianas, para 

ello, realizaron un estudio investigativo documental, con alcance descriptivo y de 

naturaleza no experimental. Ante ello, la investigación concluyó que, el nivel de 

exportaciones en el periodo de 1998 a 2020 ha mantenido una evolución positiva, 

sin embargo, durante el año de pandemia se redujo el intercambio comercial, 

disminuyendo las exportaciones petroleras debido a una sobre oferta en el mercado 

exterior, dicha tendencia se visualizó también en el comportamiento de crisis 

anteriores de 2001 (-9.18%), 2008 (-25.65%) y 2015 (-28.63%). 
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La investigación se asocia con la actual indagación al brindar un análisis de 

cómo el periodo pandémico ha impactado los niveles de exportación dentro de la 

economía, asimismo, la interpretación de sus resultados demostraron cómo la 

tendencia negativa es consecuencia de una sobre oferta en el mercado 

internacional. 

1.1.2 Antecedentes nacionales. 

Valencia (2022) realizó un estudio denominado “Impacto de la pandemia por 

coronavirus (COVID-19) en exportaciones de minerales desde Perú hacia China” 

con el propósito de analizar el impacto que ocasionó el coronavirus en las 

exportaciones de minerales (cobre, plomo y zinc) que se realizaron de Perú a 

China. Emplearon una metodología basada en un nivel descriptivo, de enfoque 

cuantitativo y de corte longitudinal, haciendo uso del instrumento de análisis 

documental. Concluyó que con la llegada de la COVID – 19 y las medidas de 

distanciamiento ocasionó una contracción significativa de la economía nacional en 

un 3.4%, ello acelerado, adicionalmente, por la ralentización de la economía de 

China, sin embargo, el intercambio comercial no se detuvo a pesar de la caída de 

los precios y la demanda. 

El estudio se relaciona con la actual investigación al demostrar a través de 

sus resultados la influencia negativa de la pandemia en las exportaciones de los 

principales minerales peruanos hacia China, ocasionando una reducción 

significativa de la economía nacional.  

Yancul y Cachay (2021) en su estudio denominado “El COVID - 19 y su 

efecto en las exportaciones tradiciones del Perú, 2020” se propusieron identificar el 

efecto del coronavirus en las exportaciones tradicionales peruanas, en ese sentido, 
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emplearon el análisis documental como instrumento junto a un sistema 

metodológico caracterizado por un alcance cuantitativo, descriptivo y de corte 

transversal. El estudio concluyó que, durante el año de estudio las exportaciones 

tradicionales sufrieron una caída de 19.4%, siendo los más afectados los sectores 

de hidrocarburos (- 58.4%), minero (-15.0%), por último, el agrícola (- 2.9%), caso 

contrario, tuvieron un incremento los productos de café y azúcar. 

La investigación antes mencionada se asocia al presente estudio al brindar 

el panorama nacional del sector de exportaciones durante la crisis pandémica y 

cómo este se ha visto afectado negativamente por las restricciones planteadas 

durante dicho periodo. 

Andújar et al. (2021) en su estudio titulado “Minería del cobre en Perú: 

análisis de las variables exógenas y endógenas para gestionar su desarrollo” tuvo 

como objetivo principal analizar las factores que inciden en la exportación de cobre 

en el territorio peruano, por medio, de una investigación cuantitativa, de naturaleza 

descriptiva y de alcance no experimental. Su estudio concluyó que, el Perú cuenta 

con el costo de producción más competitivo en el mineral del cobre, asimismo, el 

país cuenta con las mejores prácticas mineras consistente al uso eficiente del 

combustible y energía, de ese modo, determinaron que las variables que inciden 

en el sector minero son la inversión, conflictos ambientales – sociales, demanda 

China, volatilidad de los precios, disponibilidad de recurso hídrico y manejo político. 

Su estudio se relaciona con la presente al evidenciar por medio de sus 

resultados como entre las variables que inciden en la minería del cobre se 

encuentra la demanda china, volatilidad de precios y la inversión privada. 
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Cáceres (2020) en su estudio denominado “Impacto de las exportaciones de 

China sobre las exportaciones de cobre de Perú, 2010-2019” tuvo como propósito 

determinar el impacto de las exportaciones chinas sobre las exportaciones 

peruanas de cobre, para ello, utilizaron series trimestrales con la finalidad de 

desarrollar una investigación cuantitativa, de diseño no experimental y de corte 

longitudinal. El estudio le permitió concluir que, prevalece una relación negativa 

entre la caída de las exportaciones chinas y las de cobre peruanas, ello debido 

principalmente porque China es el principal socio comercial de Perú manteniendo 

entre ellos un nivel de dependencia alto, es así que, cualquier efecto externo que 

afecte el stock de cobre de China generará un impacto directo en la economía 

nacional. 

Por tanto, la investigación citada se relaciona con la presente investigación, 

puesto que, encontró la prevalencia de una relación inversa entre las exportaciones 

chinas y los niveles de exportación de cobre peruanas, es decir, cuando existe un 

shock externo en la economía de China que reduce su salida de minerales genera 

un efecto positivo en el requerimiento de cobre peruano. 

De la Barra et al. (2020) en su indagación titulada “Los efectos económicos 

sobre el turismo receptivo, la exportación de hidrocarburos y de la industria minera 

a causa del COVID - 19 en el Perú” se enfocaron en analizar los efectos de la 

pandemia en los principales sectores del comercio internacional, para ello, utilizaron 

un alcance descriptivo, de carácter cuantitativo y de diseño no experimental. En ese 

sentido, el estudio concluyó que a lo largo de los años, los productos mineros han 

representado en promedio el 10% del PBI, sin embargo, por la promulgación del 

estado de emergencia el desarrollo de las exportaciones y el turismo se vio 



20 
 

ralentizado por las volatilidades del precio, cierre de fronteras y detenimiento de las 

actividades operativas de las organizaciones. 

Finalmente, la indagación antes mencionada se vincula con la presente al 

mostrar cómo la promulgación de la pandemia generó efectos negativos en los 

niveles de exportación y turismo, principalmente, por el cierre de fronteras y la 

volatilidad de precios. 

1.2  Bases teóricas 

Comercio internacional 

De acuerdo con Macías et al. (2020) el comercio internacional se define 

como una actividad ejecutada por empresas de diferentes países o personas, 

consiste en la compra y venta de productos o servicios que son enviados de un país 

a otro; estos intercambios se realizan en diferentes monedas y métodos de pago. 

Expresado de otro modo, el comercio internacional es una actividad 

socioeconómica intermediaria, entre productores y consumidores, se basa en el 

intercambio de bienes y servicios a través de las transacciones de mercancía por 

dinero. 

Con los refuerzos de Mill, Ricardo y Smith; Harrod (1959) considera que el 

comercio internacional es una fuente de crecimiento económico, por tanto, 

teóricamente la economía aumenta cuando incrementa la tasa de exportación 

(Perrotini y Vazquez, 2018), dicho de otra manera, las exportaciones son fuentes 

claves para el ingreso de divisas, lo que reduce la carga de la balanza de pagos y 

genera empleo, es así que, según el enfoque neoclásico se destaca como 

importante el desarrollo de ventajas competitivas, que dada la escasez de factores 
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y recursos en una economía este medio permite maximizar la riqueza a través de 

una acción efectiva (Haque, 2020). 

De tal modo, a partir de la segunda mitad del siglo XX, con la evolución de 

los hábitos psicológicos, ambientales, socioculturales y económicos, se ha 

permitido el aumento rápido de la movilidad internacional, ante ello, cada territorio 

y empresa implementa políticas para incrementar y proteger el poder comparativo 

y competitivo sobre la base de sectores individuales (Majidli, 2020). Siendo así, la 

ventaja competitiva la capacidad de un territorio de producir un bien con una alta 

calidad y costos de producción bajos, asimismo, la ventaja comparativa, hace 

referencia al producto que es resultado de la especialización de cierto país de 

acuerdo a los factores que más posee; entonces, si un bien cuenta con una ventaja 

comparativa y competitiva, este resulta ser rentable y fácilmente posicionable en el 

mercado internacional (Purbaningsih et al., 2019). 

Entonces, el comercio internacional representado por las exportaciones 

permite la liberación de la economía, evita monopolios e incentiva la competencia 

en el mercado interno, por lo que, las políticas de liberación comercial han generado 

una intensificación en el intercambio de servicios y bienes entre países, es ahí que, 

los flujos y costos comerciales son factores esenciales al momento de determinar 

la calidad y volumen de los bienes comercializados (Emlinger y Lamani, 2020). 

Exportaciones 

En primer lugar, según Macías et al. (2020) las exportaciones se definen 

como la transferencia de mercancías entre diferentes países, en términos sencillos, 

es la venta de bienes y servicios entre los habitantes de diferentes países, involucra 

el mantenimiento de conexiones entre el vendedor y el comprador; quien vende las 
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mercancías es el exportador y quien las compra es el importador. Las exportaciones 

constituyen uno de los componentes del Producto Bruto Interno (PBI) y su 

importancia reside en el efecto que tiene en el crecimiento económico de un país, 

como en la productividad y el empleo. Cuando las exportaciones aumentan, el PBI 

de un país crece, por ello, se afirma que tiene un impacto positivo en el crecimiento 

económico. 

Por otra parte, cuando un país exporta productos o servicios en los que 

demuestra una ventaja en la producción, genera mayores ganancias por ventas en 

el extranjero que atraen recursos productivos: inversiones, maquinaria y equipo, 

trabajadores, investigación, etc., a su vez, se traduce en una mayor productividad 

de la economía, por ende, un mayor crecimiento (Macías et al., 2020). A esto, 

Alvarado et al. (2020) añade que las exportaciones dependen de los precios de los 

bienes y servicios en el mercado internacional, si el precio a exportar baja, los 

países del mundo demandarán más productos, caso contrario, si el precio aumenta, 

la demanda será menor. 

Por otra parte, las exportaciones tienen un efecto multiplicador en la 

economía debido a que permiten generar economías de escala, tecnología, 

innovación, intensifica la producción manufacturera e incrementa la ventaja 

comparativa. De acuerdo con el autor, el aumento de las exportaciones se traduce 

en el aumento de la ventaja competitiva de un país, pues el comercio internacional 

involucra la demanda de bienes y servicios de calidad, razón por la cual exportar 

involucra la mejora y la optimización de los procesos, implementación de tecnología 

nueva, el cumplimiento de estándares de calidad, entre otros (Alvarado et al., 2020). 
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Desde la perspectiva de Alvarado et al. (2020) uno de los factores 

importantes para el crecimiento y desarrollo económico de los países exportadores, 

es que estos cuenten con recursos abundantes para explorar, ya sean productos 

agropecuarios, productos de exportación minera, petróleo o productos forestales. 

No obstante, el crecimiento económico de países dependientes de la exportación 

de productos primarios, se asocia a la variación de los precios de los commodities, 

cuando se mantienen altos, el crecimiento del país se mantiene alto, caso contrario, 

cuando los precios bajan, el crecimiento económico se ve contraído. 

Las exportaciones de servicios y bienes aseguran el incremento de ventas y 

beneficios, reduce la dependencia de los mercados y permite la expansión hacia 

mercados internacionales, de tal modo, las ventajas de las exportaciones se 

resumen en un aumento al acceso de divisas, incremento de la renta nacional, 

expansión del volumen de mercadería y contribuye con excedentes positivos al 

estado (Bakari y Mabrouki, 2017). A partir de ello, el comercio global, según 

Rodríguez y Rodrik (2001) como se citó en Moler et al. (2020), representa un 

progreso económico al impulsar la derrocación de barreras comerciales. 

La diversificación de las exportaciones desempeñan un papel esencial en el 

crecimiento económico, particularmente para los territorios dotados de recursos 

naturales; este proceso consta en el aumento de productos con la finalidad de 

captar oportunidades en el mercado objetivo. En ese sentido, el territorio nacional 

se caracteriza por ofrecer al mercado internacional productos tradicionales y no 

tradicionales, siendo los primeros un agregado de productos agrícolas (café, aceite 

de pescado, azúcar, algodón, entre otros), minerales (estaño, cobre, plata, oro, 

estaño, entre otros) y derivados, por otro lado, las segundas constituyen un 
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conjunto de productos que mantienen un nivel de transformación con el propósito 

de incrementar su valor agregado (Banco Central de Reserva del Perú, 2019). 

Exportaciones de Cobre  

Según Napa et al. (2023), el cobre es un metal que se caracteriza por su alta 

conductividad eléctrica y su facilidad para ser trabajado en láminas o hilos. Es 

utilizado para la fabricación de cables eléctricos, transformadores, circuitos 

integrados, motores, radiadores, monedas y tuberías. Uno de los mayores 

productores de este metal a nivel mundial es el Perú, es más, la industria minera 

peruana se dedica principalmente a la extracción y comercialización del cobre; 

además, el cobre representa más del 50% de todas las exportaciones peruanas. 

El principal destino de las exportaciones peruanas de cobre es China, 

seguido de Japón, Corea del Sur, Alemania e India; considerando además que el 

consumo de cobre en China se ha elevado considerablemente, convirtiéndolo en el 

principal mercado de exportación de más rápido crecimiento para dicho metal 

(Observatorio de Complejidad Económica [OEC], 2023). La Cámara de Comercio 

de Lima (CCL, 2022) añade que el cobre, conocido como el metal rojo, ha 

presentado un importante crecimiento en los últimos años, lo que obedece a un 

mayor volumen exportado y al aumento del precio internacional. 

Teoría de Heckscher – Ohlin  

La teoría de Heckscher – Ohlin, establece como supuestos que los bienes 

básicos se trasladan libremente a nivel internacional, que todos los territorios 

utilizan tecnología similar en su producción, los factores de producción son móviles 

a nivel nacional e inmóviles a nivel internacional, las preferencias y gustos son 
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iguales en todos las naciones, no existe economías de escala, prevalece una 

competencia efectiva en el mercado, no existe costos de transporte, todos los 

recursos son utilizados y las naciones tienen diferentes cantidades de recursos con 

precios distintos. 

A partir de los supuestos ya mencionados, la teoría afirma que un país 

exportará los bienes que requieren un uso intensivo del factor productivo en 

abundancia y con el menor costo en sus procesos de producción, caso contrario, 

importarán los bienes que emplean recursos escasos y de alto costo. De ello se 

deduce que, las naciones con abundante mano de obra con salarios bajos, podrán 

producir bienes intensivos para exportación a precios bajos, en ese sentido, la 

teoría sostiene que cada país cuenta con diferentes cantidades de factores de 

producción, por tanto, dado que estos factores se determinan naturalmente, el 

territorio emplea su mejor combinación de dichos recursos para producir bienes y/o 

servicios básicos con ventaja competitiva y eficientes (Subasat, 2003).  

Dimensiones 

La exportación de cobre es la comercialización del mineral, metal de 

transición, ofrecido por un país hacia el mercado internacional o extranjero para su 

empleabilidad, distinguiéndose en dos dimensiones (Ministerio de Energía y Minas, 

2022). Siendo sus indicadores los siguientes:  

Volumen de exportación: Refleja las fluctuaciones de la cantidad de bienes 

exportados tomando como referencia un periodo base. 

Valor de exportación: Es la fluctuación de los precios de exportación de cada 

producto vendido para ese fin a un mercado internacional. 
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Coronavirus (COVID – 19) 

La humanidad ha vivido diferentes pestes o epidemias como: La peste de 

Atenas (Fiebre tifoidea), la peste antonina en Roma; la peste bubónica o peste 

negra; entre otras, actualmente, la pandemia del COVID-19 (Cuero, 2020). Debido 

a ello, diversos autores definen al coronavirus (COVID-19) como: 

Una pandemia global de enfermedad respiratoria aguda causada por el virus 

SARS-CoV-2 (Castro, 2020).  La crisis más perjudicial de la historia (Jumbo et al., 

2020). Una emergencia de salud pública mundial (Palacios et al., 2021). En la 

misma línea, el COVID-19 surgió el pasado 31 de diciembre de 2019 en Wuhan 

(China), causando conmoción entre la comunidad médica y el resto del mundo 

(Palacios et al., 2021).  

Según Castro (2020), el COVID-19 se transmite de persona a persona a 

través de: gotas de origen respiratorio que expulsa una persona infectada cuando 

tose o estornuda y contacto con fómites. Asimismo, Garcés y Millán (2020) indican 

que el virus también se transmite al estar en contacto con superficies que 

contengan gotitas emitidas por alguna persona infectada. Además, un individuo 

puede infectar de 2 a 4 personas, lo que significa que el COVID-19 se propaga de 

manera rápida y amplia entre toda la población (Palacios et al., 2021).  

Los síntomas más comunes del COVID-19 son: fiebre, tos, respiración 

dificultosa, dolor muscular, dolor de cabeza, rinorrea, dolor en el pecho, diarrea 

(Palacios et al., 2021). Es importante recalcar que, las personas infectadas son más 

contagiosas cuando están más sintomáticas y que las personas asintomáticas 

también pueden propagar la enfermedad (Castro, 2020).  



27 
 

El COVID-19 generó a nivel mundial en el siglo 21, una severa crisis 

económica, social y de salud, nunca antes vista (Maguiña et al., 2020). Además, la 

pandemia frenó las dinámicas de las negociaciones comerciales internacionales. 

La situación del comercio internacional antes de la pandemia ya estaba debilitada. 

El COVID-19 manifestó la debilidad de las instituciones para cooperar entre ellas 

incluso en materia de comercio internacional (Zelicovich y Romero, 2020).  

Asimismo, los impactos del COVID-19 en la economía internacional tuvieron 

una distribución muy desigual, tanto al interior como entre los países. La pandemia 

exacerbó desigualdades y problemas preexistentes a nivel global, lo que ocasionó 

un aumento en los efectos negativos sobre el crecimiento económico, los flujos de 

comercio, las cadenas de producción, entre otros (González, 2022).  

Las organizaciones públicas y privadas y los consumidores de productos, 

servicios y actividades serán los más afectados debido al COVID-19. Este efecto 

negativo se ve reflejado en la reducción de ventas y cambios en el consumo, lo que 

significa grandes retos para los gobiernos y sectores productivos para lograr salir 

del estancamiento generado por el COVID-19 (Ortega, 2020).  

El COVID-19 generó diversos impactos en la salud, economía y política, y 

también importantes consecuencias psicosociales y de salud mental en el mundo 

(Gallegos et al., 2021). En esa misma línea, Matar (2022) manifestó que el COVID-

19, generó efectos directos e indirectos sobre la salud mental, con posibles efectos 

a largo plazo. A la vez, el bienestar del personal de salud se puede ver afectado 

por problemas como estrés, ansiedad, síntomas depresivos, insomnio, negación, 

ira y temor. En China, se realizó un estudio en el que se reveló que la tasa de 



28 
 

ansiedad del personal de salud fue del 23.04 % mayor en mujeres que en hombres 

y mayor entre las enfermeras que entre los médicos (Lozano, 2020).  

Se ha manifestado lo inestable que puede ser el sistema de salud y que los 

gobiernos no se encuentran preparados para enfrentar una pandemia como esta. 

Por ejemplo, con respecto a la salud, no se prioriza la atención a los casos de 

COVID-19 y se dejaron de lado las enfermedades degenerativas y la salud mental 

(Romero et al., 2022). Mientras que, en el mes de abril de 2020, los países del 

sudeste asiático efectuaban un control parcial sobre los brotes por COVID-19, 

América Latina se desmorona debido a las deficiencias en los sistemas de salud 

(Vásquez y Hernández, 2022).  

Las personas con alto riesgo de contraer COVID-19, incluyen a las que 

tienen contacto con una persona sintomática confirmada por un laboratorio, y que 

no sigue las recomendaciones ni guarda el distanciamiento (Castro, 2020). 

Asimismo, personas de todas las edades, aunque los ancianos y personas con 

afecciones médicas como asma, diabetes y enfermedades del corazón son 

considerados más vulnerables a esta enfermedad (Palacios et al., 2021).  

Las recomendaciones para prevenir el COVID-19 según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) son lavarse las manos de manera regular, cubrirse la 

boca y nariz al toser y estornudar, evitar contacto con personas con COVID-19 u 

otra enfermedad respiratoria, entre otras (Palacios et al., 2021). Otra medida 

recomendada fue el confinamiento. El mismo que ocasionó que, los consumos 

habituales de productos, servicios y actividades realizados por la población se 

alterarán (Ortega, 2020). 
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El aislamiento social, la alerta sanitaria para evitar la aglomeración de 

personas y el lavado de manos son las principales medidas que el gobierno 

peruano ha tomado (Iglesias, 2020). Según Salazar y otros (2020), existen dos tipos 

de pruebas principales que se emplean para detectar el COVID-19: las serológicas, 

son aquellas que ofrecen resultados rápidos acerca de si la persona estuvo 

expuesta al virus (Vila et al., 2021). Las moleculares, son aquellas que tardan unas 

dos o tres horas y evidencian si la persona está infectada o no con COVID-19. 

Asimismo, para proporcionar resultados precisos de las pruebas, es importante los 

protocolos de seguridad para la obtención, traslado, manejo y utilización de la 

muestra (Aguilar et al., 2020). 

Teoría sobre el coronavirus (COVID-19)  

Los coronavirus (CoV) son una amplia familia de virus que ocasionan 

diversas afecciones desde un resfriado hasta enfermedades más graves. El nuevo 

coronavirus, ahora conocido con el nombre de 2019-nCoV o COVID-19, no se 

había detectado antes de que se notificara el brote en Wuhan (China) en diciembre 

de 2019 (Organización Panamericana de la Salud, 2022). 

Dimensiones 

El coronavirus (COVID-19) es una emergencia para la salud pública debido 

a la elevada morbilidad y mortalidad que ocasiona en las personas, y las 

significativas repercusiones económicas y psicosociales (Sánchez, 2021). 

Asimismo, los indicadores son los siguientes: 

 

 

https://www.paho.org/es/temas/coronavirus/brote-enfermedad-por-coronavirus-covid-19
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Impacto en la economía de Perú 

El COVID-19 generó un impacto económico en el Perú de manera 

desfavorable manifestado en la reducción de sus principales indicadores 

económicos como el Producto Bruto Interno (PBI), la inflación, la tasa de 

desempleo, la población económicamente activa (PEA); no obstante, el país aún se 

mantiene estable, lo que brinda a las empresas privadas una sensación de 

seguridad en el contexto del sistema financiero al visualizar su calidad 

macroeconómica a nivel nacional, demostrando así su estabilidad fiscal antes y 

durante la enfermedad (Rosales et al., 2021, pág. 237). 

Impacto en la economía de China 

La epidemia causada por el COVID-19 se originó en China a finales de 

diciembre de 2019 y se convirtió en una crisis global tres meses después. Esta 

crisis sanitaria ocasionó un doble shock negativo de oferta y demanda en la 

economía de China lo que causó la primera tasa de crecimiento negativa desde 

1976. Asimismo, la expansión de la epidemia a nivel global supuso la congelación 

de su demanda externa. China puede ser tomado como ejemplo en la lucha contra 

el COVID-19 frente a otros países (Tórtola y Alfaraz, 2020). 

1.3 Definición de términos básicos 

Balanza de pagos: es un registro de todas las transacciones económicas que 

realiza un país con el resto del mundo en un periodo determinado; incluye las 

exportaciones e importaciones del país (Vicente y Ponz, 2021). 
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Crecimiento económico: Es el proceso sostenido durante un periodo 

prolongado de tiempo, donde los niveles de producción y actividad se incrementan 

sostenidamente (De la Cruz et al., 2020). 

Comercio internacional: Es el agregado de actividades comerciales que se 

enfocan en el transporte de servicios, recursos y bienes hacia diferentes países 

distintos al nacional (Segarra y Orellana, 2021). 

Demanda: Es la calidad y cantidad de servicios y bienes que son requeridos 

por un grupo de consumidores al precio que ofrece el mercado (Bernal, 2019). 

Divisas: es una unidad de cambio que facilita la transferencia, compra o 

venta de bienes y servicios; es toda moneda extranjera cuyo término nominativo 

hace referencia a la moneda de otro país; tiene un valor concreto con respecto a 

otra, tal relación se denomina tipo de cambio (Ramírez et al., 2019). 

Epidemia: es el aumento inusual del número de casos de una enfermedad 

en una población específica durante un periodo determinado; es decir, se denomina 

epidemia a una enfermedad que se propaga rápidamente provocando un aumento 

sustancial en el número de casos dentro de un área geográfica concreta (OPS, 

2020). 

Exportaciones: Son un conjunto de bienes y servicios que un país vende en 

un territorio extranjero; expresado de otro modo, es cualquier bien o servicio que se 

envía fuera del territorio nacional para ser vendido o bien, es la transferencia de 

mercancías entre habitantes de diferentes países (Macías et al., 2020). 
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Inmovilización social: Es la disposición obligatoria de evitar la circulación de 

la ciudadanía por las vías públicas hacia la adquisición de suministros o 

desplazamiento hacia sus centros laborales (Barrutia et al., 2021). 

Pandemia: es la afectación de una enfermedad infecciosa que se propaga 

de forma rápida y activa a lo largo de un área geográfica extensa. Para declarar un 

estado de pandemia, significa que la enfermedad afecta a más de un continente y 

dentro de cada país la enfermedad se transmite comunitariamente (OPS, 2020). 

Producto Bruto Interno (PBI): Es la suma de todos los bienes y servicios 

finales que se produce dentro de un territorio determinado; expresado de otro modo, 

es el valor monetario de todos los bienes y servicios que produce una economía en 

un periodo determinado (Vaca y Baron, 2022). 

Sector minero: Es la actividad económica que se dedica a la explotación y 

extracción de recursos minerales (Larios et al., 2020). 
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CAPÍTULO II HIPÓTESIS Y VARIABLES 

2.1  Formulación de hipótesis  

2.1.1  Hipótesis general. 

La pandemia por Coronavirus (COVID – 19) generó un impacto fluctuante en 

las exportaciones de cobre desde Perú hacia China, 2019 – 2022. 

2.1.2  Hipótesis específicas. 

La pandemia por Coronavirus (COVID – 19) generó un impacto fluctuante en 

el volumen de las exportaciones de cobre desde Perú hacia China, 2019 – 2022. 

La pandemia por Coronavirus (COVID – 19) generó un impacto fluctuante en 

el valor de las exportaciones de cobre desde Perú hacia China, 2019 – 2022. 

La   pandemia por Coronavirus (COVID – 19) generó un impacto fluctuante 

en el precio de exportación de Cobre  desde Perú hacia China 2019 – 2022. 
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2.2  Variables y definición operacional 

Variable Definición Conceptual Dimensiones Indicadores 
Técnicas e 

instrumentos 

Coronavirus 
(COVID – 19) 

Enfermedad de tipo infecciosa 

provocada por el recién descubierto 

coronavirus, el cual afecta 

mayoritariamente a personas de la 

tercera edad y con problemas de 

salud graves. La singularidad de este 

virus es que se propaga fácilmente a 

través de la saliva o las secreciones 

nasales cuando una persona 

infectada estornuda o tose 

(Organización Mundial de la Salud, 

2020). 

Pandemia 

Impacto en la 
economía de Perú 

Técnica: 
Análisis Documental 
 
Instrumento: 
Fichas de Registro 

Impacto en la 
economía de China 

Exportaciones de 
Cobre 

Comercialización del cobre, metal de 

transición, ofrecido por un país hacia 

el mercado internacional o extranjero 

para su empleabilidad (Ministerio de 

Energía y Minas, 2022). 

Volumen de 
exportación 

 

Cantidad exportada en 
toneladas 

Valor de 
exportación 

 
Precio de 

exportación por 
libra 

Valor FOB 
 
Precio medido en 
dólares 
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CAPÍTULO III METODOLOGÍA 

3.1  Diseño metodológico 

El tipo de investigación fue la básica, cuyo propósito es acrecentar el 

conocimiento científico basado en una recopilación de información científica sin ser 

contrastada con ningún aspecto práctico (Cabezas et al., 2018). Asimismo, es de 

enfoque cuantitativo, caracterizado por la medición de un fenómeno en el que se 

emplea la estadística para cumplir con los objetivos propuestos, de tal modo, 

permita la caracterización y descripción de la unidad de análisis (Hernández y 

Mendoza, 2018). 

Adicionalmente, fue de nivel descriptivo, siendo su finalidad el especificar los 

perfiles, propiedades y características del objeto de estudio, para conocer el 

impacto del coronavirus en el precio de exportación, valor y volumen de las 

exportaciones de cobre de Perú a China durante el  2019 a 2022 (Arias y Covinos, 

2021). Aunado, es de diseño no experimental, debido a que, no se realizó alteración 

ni manipulación de las variables de estudio a propósito de demostrar el estado 

natural de los datos e información (Hernández y Mendoza, 2018). 

3.2  Diseño muestral 

La población es el agregado de observaciones que comparten un conjunto 

de características similares y que son de interés para el cumplimiento del propósito 

de la investigación (Hérnandez y Mendoza, 2018). Entonces, por naturaleza de la 

indagación, la muestra es definida según Hernández y Mendoza (2018) como el 

sub agregado de un todo, representado por la población, los cuales comparten 

peculiaridades similares con la finalidad de ser referente de la unidad de análisis. 
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En ese sentido, la muestra acogida se encuentra compuesta por las series 

trimestrales contempladas entre de 2019 a 2022, sobre las exportaciones de cobre 

de Perú hacia China expuestas en la base de datos del Superintendencia Nacional 

de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), además, de los documentos 

de investigación que describen el impacto del coronavirus en las exportaciones 

peruanas dirigidas a la nación de China. Lo antes mencionado, se determinó por 

un muestreo no probabilístico por conveniencia, puesto que, es una herramienta 

que permite elegir la proporción de la muestra según el acceso de información y 

criterio del investigador (Arias, 2020). 

3.3  Técnicas de recolección de datos 

La técnica a emplearse en la indagación fue la observación, definida como 

una revisión detallada de fuentes documentarias de información, que provino del 

portal de la SUNAT, el BCRP y de revistas indexadas que expusieron el impacto 

del COVID – 19 en las exportaciones peruanas de cobre dirigidas al territorio chino 

dentro del periodo de estudio (Cabezas et al. 2018). Mientras tanto, el instrumento 

a emplear fue la guía de análisis documental, puesto que, esta herramienta permitió 

recopilar la información necesaria para dar cumplimiento a los objetivos 

establecidos en la indagación (Hérnandez y Mendoza, 2018). 

3.4  Técnicas estadísticas para el procesamiento de la información  

Para el procesamiento de la información, primero se realizó una indagación 

que permita revisar documentos que sirvan para el propósito del estudio; además, 

se extrajo, organizó y recopiló información del portal de estadística de la SUNAT, 

consistente a las series trimestrales sobre las exportaciones de Perú a China. 
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3.5  Aspectos éticos 

Se consideró como aspectos éticos a la observación participante, puesto 

que, se realizó un procedimiento y desarrollo de campo que permitió dar resultados 

fidedignos sin realizar ningún tipo de modificación a la información recopilada; 

además, se aplicó el de la no maleficencia, al efectuar un análisis con respeto y 

solo en beneficio de un problema en específico, finalmente, se tomó en 

consideración la honestidad, ya que, el estudio se realizó con completa 

transparencia, siendo cada resultado válido, reproducible y fiable para futuras 

indagaciones.
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

Objetivo específico 1: Describir el impacto de la pandemia por Coronavirus 

(COVID – 19) en el volumen de las exportaciones de cobre desde Perú hacia China, 

2019 – 2022. 

La figura 1, muestra la tendencia fluctuante del volumen exportado de cobre 

durante el 2019 – 2022, en la misma se destaca que el trimestre de abril a junio del 

2020 fue el periodo con menor envío solo llegando a 447.5 mil toneladas 

exportadas, asimismo, con respecto al mismo periodo del 2019 sufrió una caída de 

28.85% (pasando de 628.92 a 447.50 mil toneladas. Por otro lado, para el último 

trimestre del 2020 incrementó la exportación a 668.17 mil toneladas, cayendo 

nuevamente para inicio del 2021 en un 21.24%, pero recuperándose para finales 

del mismo año un 20.13%, llegando a 632.19 mil de toneladas. En el 2022 se 

visualiza una tendencia alcista posicionándose con 690.24 mil toneladas, sin 

embargo, no recupera sus niveles pre pandemia, siendo el mejor periodo julio a 

septiembre del 2019 (752.01 mil toneladas). 

Figura 1  

Exportaciones de cobre nacionales, miles de toneladas (volumen) 
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La figura 2, muestra que durante la pandemia el volumen de exportaciones 

de cobre hacia China ha tenido una tendencia fluctuante durante el 2019 – 2022, la 

caída más fuerte se evidencia en el periodo de abril a junio del 2020, en el cual se 

movilizó solo 762,116.9 toneladas de cobre a China, representando un retroceso 

del 51.57% con respecto al mismo trimestre del 2019. Asimismo, el resto del 2020 

tuvo un comportamiento creciente, sin llegar a los niveles previamente alcanzados 

durante el 2019. La situación antes mencionada, se repite en el 2021 donde el 

último trimestre solo llegó a 1,461,903.3 toneladas, representando una caída de 

14.11% en relación al mismo tramo en el 2019. Por otro lado, durante el 2022 se 

logró para finales de año exportar 1,736,252.8 toneladas de cobre a nuestro 

principal importador (China). 

Figura 2  

Exportaciones de cobre Perú – China, en toneladas (volumen) 

Nota. Datos extraídos de la SUNAT 

Objetivo específico 2: Describir el impacto de la pandemia por Coronavirus 
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La figura 3 describe que la pandemia generó una caída del valor FOB de las 

exportaciones de cobre, principalmente en el  2020. Lo antes mencionado, se refleja 

en el tramo de abril a junio del 2020 donde solo se exportó 2,264.85 millones de 

dólares, habiendo caído un 37.14% comparado con el mismo trimestre en época 

de pre pandemia (abril a junio 2019). Asimismo, para finales del 2021 se logra el 

mejor valor FOB, motivado por el mayor precio más no por el volumen exportado, 

de 5,888.95 millones de dólares, un incremento del 46.09% en contraste con el 

periodo octubre a diciembre del 2019. 

Figura 3  

Exportaciones de cobre nacionales, millones de dólares (valor FOB) 

Nota. Datos extraídos del BCRP 

La figura 4 muestra la evolución del valor exportado de cobre hacia China en 
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enero a junio del 2020 de 41.96% con respecto al 2019. Posterior al tramo 
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en el trimestre de setiembre a diciembre del 2021 con un total de 3,501.02 millones 

de dólares. 
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Figura 4  

Exportaciones de cobre Perú – China, millones de dólares (valor FOB) 

Nota. Datos extraídos de la SUNAT 

Objetivo específico 3: Describir el impacto de la pandemia por Coronavirus 
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que trajo consigo una fuerza laboral menor; y iii) minimización de inventarios de 

cobre expresados en las bolsa de minerales de Londres, llegando a caídas por 

debajo de 100 mil toneladas por la menor oferta cuprífera (ComexPerú, 2020).  

Figura 5  

Exportaciones de cobre, precio (¢US$ por libras) 

Nota. Datos extraídos del BCRP 
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En ese sentido, con relación a las exportaciones, estas se vieron afectadas 

en gran medida por los dictámenes de aislamiento social impuestos por el gobierno, 

generando una mayor caída en el periodo de marzo a abril, específicamente, en la 

figura 6 se observa una media promedio de 2,833.50 millones de dólares 

exportados, traducidas en un reducción del 25.8% de las exportaciones entre el 

periodo de enero a mayo, esto motivado por la disminución de los precios 

internacionales, minimización de la producción nacional por las medidas de 

pandemia y la menor demanda internacional; posteriormente, se visualiza una 

recuperación por la flexibilidad en las medidas sanitarias; adicionalmente, en marzo 

del 2020 la presencia de la pandemia del COVID – 19 afectó negativamente las 

exportaciones, originando una caída de 17.4% versus el periodo de marzo del 2019 

(Barrutia et al., 2021). 

Figura 6 

Tendencia de las exportaciones, durante el periodo marzo – agosto 2020 

Nota. Extraído de Barrutia et al. (2021), elaborado con datos del BCRP 

Aunado a lo anterior, las ventas externas de cobre alcanzaron los 1,244.4 

millones de dólares, registrando una caída del 14.5% en comparación con octubre 
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de 2019, de lo mencionado, el 74.3% del cobre exportado fue adquirido por China, 

cuya cifra sufrió una disminución del 3.6% de las compras adquiridas frente al 2019, 

además, frente a la caída del precio del cobre durante los primeros seis meses del 

2020 (apogeo de la crisis sanitaria) este se recuperó para octubre del 2020, 

incrementado un 17.2% por la alza de cotización minera (INEI, 2020). 

De lo antes mencionado, los envíos del mineral y concentrados de cobre 

alcanzó para fines de setiembre del 2020 cerca de 5,133 millones de dólares, 

representando el 43.6% de lo exportado en el grupo de minería tradicional y el 

25.8% de lo enviado al extranjero de entre todos los productos de exportación, en 

ese sentido, la importancia de este mineral radica en su aporte a la entrada de 

divisas, siendo así, su evolución mensual afectada entre enero y abril del 2020 por 

las consecuencias de la crisis sanitaria, tal como se observa en la figura 7 en abril 

la producción solo logró una recaudación de $ 381 millones, recuperándose por el 

incremento de la demanda internacional y aumentos de precios, sin embargo, no 

se logró los niveles previos a la pandemia (ComexPerú, 2020). 

Figura 7  

Evolución mensual de las exportaciones de cobre (US$ millones)  

Nota. Extraído de ComexPerú (2020) 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

En concordancia con el objetivo general enfocado a describir el impacto de 

la pandemia por Coronavirus (COVID – 19) en las exportaciones de cobre desde 

Perú hacia China durante el periodo 2019 – 2022, se observó que durante el periodo 

marzo a abril del 2020 se produjo la mayor caída de la economía hasta en un 39.9% 

como consecuencia de la crisis sanitaria a nivel mundial, la cual trajo incertidumbre 

en todos los sectores económicos y la población, en ese sentido, las exportaciones 

de cobre se vieron afectadas negativamente por las medidas de aislamiento social 

adaptadas por el gobierno nacional para contrarrestar la propagación del COVID – 

19, pues limitó la fuerza laboral para la extracción de los minerales. De lo antes 

mencionado, la mayor caída del nivel de exportación de cobre hacia China se dio 

entre el periodo de marzo a abril en un 14.5% frente al mismo periodo en el 2019. 

Adicionalmente, en promedio se exportó 2,833.50 millones de dólares menos 

que en un panorama pre pandemia, tal situación motivada por la disminución de los 

precios internacionales, minimización de la producción nacional por las medidas de 

pandemia y la menor demanda internacional, sin embargo, dicha tendencia se 

recuperó en el 2021 y 2022 debido a la flexibilidad en las medidas sanitarias. 

Aunado a ello, lo analizado coincide con Gachúz (2022), quien resalta la relevancia 

comercial con la potencia de China, la cual ha logrado otorgar cerca de 1.2 millones 

de dólares en transacciones, convirtiéndose en un pilar para la balanza de pagos 

peruana. 

Sin embargo, también se coincide con Petrilé (2022), quien reconoce que las 

exportaciones de minerales vinieron aumentando gradualmente, pero en el 2020 

estas cayeron drásticamente por la llegada de la crisis sanitaria, trayendo consigo 
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consecuencias negativas en la producción del mineral, reforzando dicha idea Galás 

et al. (2021) demostró que la pandemia generó cambios significativos en la 

economía mundial, siendo entre los primeros sectores en afectar fuertemente al de 

exportación de minerales, pues paralizó e interrumpió los procesos de extracción 

de materia prima durante las etapas de exploración y explotación. 

En tanto, con relación al objetivo específico uno enfocado a describir el 

impacto de la pandemia por Coronavirus (COVID – 19) en el volumen de las 

exportaciones de cobre desde Perú hacia China, 2019 – 2022, se encontró que el 

volumen de exportación de cobre durante el periodo entre abril a junio del 2020 

llegó a un nivel de 762,116.9 toneladas exportadas, representando frente al periodo 

2019 una reducción de 51.57%, posteriormente, se recuperó para el 2021 cerrando 

con 1,461,903.3 toneladas exportadas y siendo superado para el 2022 con 

1,736,252.8 toneladas, sin embargo, no recuperando sus niveles pre crisis 

sanitaria. 

Reforzando lo antes mencionado, el comportamiento se repite a nivel 

nacional, exportando solo 447.5 mil toneladas entre abril a junio del 2020, lo que se 

traduce en un retroceso de 28.85% frente al mismo al 2019, posteriormente, para 

el 2021 se logró incrementar el volumen exportado a 632.19 mil de toneladas y para 

el 2022 a 690.24 mil toneladas; a pesar de ello, el mejor periodo fue julio a 

septiembre del 2019 con 752.01 mil toneladas de cobre exportado. 

Lo antes descrito, coincide con Jumbo et al. (2020) cuya investigación 

encontró que el nivel de exportación entre los años 1998 a inicios del 2020 mantuvo 

una evolución positiva, sin embargo, con los meses de pandemia se redujo el 

intercambio comercial lo que trajo consigo una reducción de las exportaciones de 
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minerales en todo el mercado internacional, tal situación es coherente con el 

comportamiento de ese sector durante crisis anteriores, como la del 2001 (-9.18%) 

y 2008 (-25.65%).  

En la misma línea, Yancul y Cachay (2021) identificaron que la pandemia 

generó que las exportaciones tradicionales sufrieron una caída de 19.4%, ante ello, 

De la Barra et al. (2020) encontró que en promedio los productos mineros han 

representado en promedio el 10% del PBI, sin embargo, por la promulgación del 

estado de emergencia el desarrollo de las exportaciones se vio ralentizado por las 

volatilidades del precio, cierre de fronteras y detenimiento de las actividades 

operativas de las organizaciones. 

Asimismo, en cuanto al objetivo específico dos relacionado a describir el 

impacto de la pandemia por Coronavirus (COVID – 19) en el valor de las 

exportaciones de cobre desde Perú hacia China, 2019 – 2022, se encontró que el 

valor exportado de cobre experimentó una tendencia bajista desde enero a junio 

del 2020, específicamente se redujo un 41.96% frente al mismo periodo del 2019, 

llegando a solo una recaudación de 944.65 millones de dólares, posterior a ello, el 

valor exportado mantiene una tendencia positiva con pequeñas fluctuaciones 

motivado por el incremento del precio del cobre, llegando a un monto máximo de 

3,501.02 millones de dólares correspondiente a setiembre a diciembre del 2021.  

La situación se replica a nivel nacional donde se encontró que dentro del 

tramo de abril a junio del 2020 solo se exportó 2,264.85 millones de dólares, 

habiendo caído un 37.14% comparado con el mismo trimestre en época de pre 

pandemia, de la misma manera, para el 2021 se logró un mejor valor FOB de 
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5,888.95 millones de dólares, mismo que representa un aumento del 46.09% de lo 

exportado en términos económicos frente al  2019. 

En ese sentido, se concuerda con Andújar et al. (2021), el cual encontró que 

los niveles de cobre se ven afectados por el comportamiento de la economía de 

China, la volatilidad de precios, la inversión y la disponibilidad de recursos hídricos, 

en ese sentido, se coincide también con Cáceres (2020) cuyo estudio encontró que 

prevalece una relación negativa entre la caída de las exportaciones chinas y las de 

cobre peruanas, es así que, cualquier efecto externo que afecte el stock de cobre 

de China generará un impacto directo en la economía nacional, existiendo una 

dependencia alta entre los países en dicho sector. 

Por otro lado, con relación al objetivo específico tres enfocado a describir el 

impacto de la pandemia por Coronavirus (COVID - 19) en el precio de exportación 

de cobre desde Perú hacia China, 2019 – 2022, se encontró que el precio del cobre 

durante el periodo de pandemia logró su caída máxima en el trimestre de abril a 

junio del 2020, motivado por los dictámenes de restricción comercial y de movilidad 

como medidas de prevención, llegando a 682.24 ¢US$ por libras de cobre lo que 

se traduce en una reducción del 12.43% frente al 2019, sin embargo, para los años 

consecutivos (2021 – 2022) el precio incrementó por tres factores, primero la mayor 

demanda de China tras la reactivación de su economía, segundo por la reducción 

internacional de la producción del cobre, por último, por la minimización del 

inventario del mineral analizado. 

Finalmente, lo dicho anteriormente coincide con Kumar (2021) en cuyo 

estudio determinó que durante el periodo de pandemia el sector minero padeció 

fuertes interrupciones afectando negativamente el proceso de extracción de 



49 
 

minerales, lo cual generó un incremento del precio por la baja oferta internacional 

al contar esta con una baja disponibilidad de mano de obra. Asimismo, se 

concuerda con Valencia (2022), quien encontró que las medidas para frenar la 

propagación del COVID – 19 ocasionó una contracción significativa de la economía 

nacional en un 3.4% acelerado por la la ralentización de la economía china que 

durante el 2020 potencializa la reducción de precios de los metales. 
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CONCLUSIONES 

En relación con el objetivo general, se concluyó que las exportaciones 

peruanas se vieron afectadas negativamente por los dictámenes de aislamiento 

social derivados a la crisis sanitaria durante el 2020, específicamente, las 

exportaciones de cobre registraron una caída del 14.5% frente al periodo pre 

pandemia, observándose que el periodo abril fue el más bajo solo recaudando 381 

millones de dólares. 

Asimismo, con lo que respecta al objetivo específico uno se concluyó que 

durante la pandemia el volumen de las exportaciones de cobre hacia China tuvo 

una fuerte caída durante el trimestre de abril a junio en el 2020 solo movilizándose 

762,116.9 toneladas, lo que significó un retroceso de 51.57% en relación al periodo 

2019. 

Por otro lado, en relación con el objetivo específico dos se concluyó que la 

crisis sanitaria generó una fuerte caída del valor FOB durante el tramo del trimestre 

abril a junio del 2020, ocasionando una reducción del valor exportado en un 37.14% 

y exportando solo 2,264.85 millones de dólares, frente al 2019. 

Finalmente, en relación con el objetivo específico tres, se concluyó que el 

precio del mineral del cobre se vió afectado negativamente por los restricciones 

sanitarias el 2020 que limitaron la producción del recurso analizado, 

específicamente, se redujo un 12.43%; sin embargo, en el 2021 – 2022 se observó 

un incremento del precio debido principalmente por la minimización de inventarios, 

mayor demanda de China y por la reducción de la producción internacional. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda implementar un plan de acción enfocado a cumplir con los 

estándares internacionales establecidos, de tal modo, se pacten objetivos anuales 

que faciliten la colaboración entre el gobierno y las empresas mineras, así se 

asegura potencializar la productividad en la minería y fortalecer los lazos 

comerciales con el principal importador de cobre. 

Asimismo, se sugiere elaborar planes de contingencia en la producción 

minera para enfrentar situaciones semejantes a las experimentadas durante la 

pandemia de COVID-19, lo cual implica establecer normativas más estrictas sobre 

las medidas de prevención en las zonas mineras, abarcando aspectos como el 

transporte, comedores, espacios recreativos y alojamiento, asimismo, se 

recomienda elaborar un programa de formación continua a los trabajadores sobre 

prácticas de seguridad y salud, tanto en el trabajo como en el hogar. 

Por otro lado, se recomienda establecer acciones que fomenten las 

inversiones en temas de exportación de minerales, donde las empresas fortalezcan 

su administración, niveles de producción e incrementen su capacidad exportadora, 

asimismo, se sugiere establecer una política pública que vele por la adopción de 

mejores condiciones económicas, las cuales atraigan inversión privada. 

Finalmente, se sugiere ampliar el número de países destino para las 

exportaciones de cobre, accionar que ayudará a reducir la dependencia de un solo 

mercado y así, mitigar el impacto de fluctuaciones en la demanda de un solo país, 

además de ello, será necesario establecer nuevos acuerdos comerciales para abrir 

nuevas oportunidades y asegurar mercados más estables.   
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