
Diversificación de las exportaciones peruanas de 

Jengibre 2012 – 2021 

Diversification of Peruvian Ginger exports 2012 – 2021 
Jose Carlos Montes Ninaquispe, Magister en Administración de Negocios MBA1 

Alberto Luis Pantaleón Santa María, Magíster Scientiae con mención en Producción y Extensión Agrícola2 

Marco Agustín Arbulú Ballesteros, Doctor en Administración3 

Gabriela Lizeth Castro Ijiri, Magister en Gestión Pública4 

Francisco Segundo Mogollon Garcia, Doctor en Dirección de Empresas5 

Emma Verónica Ramos Farroñan, Post Doctoral en Didáctica de la Investigación6 

Julio Roberto Izquierdo Espinoza, Doctor en Gestión Pública y Gobernabilidad7 

 

 
1Universidad Tecnológica del Perú. Email: c20074@utp.edu.pe, 2Universidad Tecnológica del Perú, Perú. 

Email: c15025@utp.edu.pe, 3Universidad de San Martín de Porres, Perú. Email: marbulub@usmp.pe, 
4Universidad Cesar Vallejo, Perú. Email:  gcastro@ucv.edu.pe, 5Universidad Cesar Vallejo, Perú. Email: 

fmogollon@ucv.edu.pe, 6Universidad Cesar Vallejo, Perú. Email: eramosf@ucv.edu.pe, 7Universidad Cesar 

Vallejo, Perú. Email: jizquierdoe@ucvvirtual.edu.pe  

 

 
Abstract 

In the last decade, an increase in ginger exports was 

developed in the different markets of the world, with the present 

investigation it was desired to determine the level of Peruvian exports of 

this product through the analysis of the diversification of markets and 

exporting companies during From 2012 to 2021, the research was 

quantitative, non-experimental, cross-sectional, basic and descriptive, 

using a review guide as an instrument that collected the data registered 

on the SUNAT customs web portal of ginger exporting companies under 

the national subheading 0910110000 ( Ginger without crushing or 

pulverizing) in a period of 10 years starting from 2012, for the 

calculation of diversification an indicator known as the Herfindahl-

Hirschman index (IHH) was used. Among the most relevant results, it 

is concluded that it was found that there was an increase in the 

diversification of exporting companies, reaching 2021 with 140 ginger 

exporting companies, going from an index of 4036 in 2012 to 334 in 

2021. Regarding the market found that there was an increase in the 

diversification of exporting companies, going from an index of 3,286 in 

2012 to 2,525 in 2021, which indicated that the markets are not 

diversified, with the main destination markets being the United States, 

the Netherlands and Spain, which comprised 84% of the total. 

 

Key words: Ginger exports, market diversification, company 

diversification, non-traditional exports, Peru exports, agro-export 

sector. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En el comercio internacional es importante tener 

cambios en los destinos en las exportaciones de los 

productos debido a que podríamos incurrir en una falta de 

innovación comercial [1], En esa misma línea Yllescas- 

Rodriguez [2] alumbran una dependencia comercial por 

parte de los principales compradores mundiales, y la 

posibilidad de sólo tener algunas certificaciones 

internacionales que limiten el acceso [3]. Por ello, 

Dickstein y Morales reconocen que es necesario que no 

sólo se conozca el procedimiento de exportación, sino que 

se incluyan políticas de diversificación en los productos 

que se encuentren dependiendo de pocas empresas o pocos 

mercados [4], además de promover cadenas de 

abastecimiento que generen flujos constantes en la 

producción que mantengan satisfecho del mercado en la 

cantidad requerida [5] y por último prevenir la demanda a 

fin de responder ante medidas no arancelarias, tendencias 

en el consumo, cambios en las preferencias o cualquier 

influencia externa no prevista [6].  

 

Es importante que se trabaje en la diversificación 

de los productos ya que generará que no se dependa de un 

precio fijado por parte del comprador, que muchas veces 

resulta no ser competitivo sino que se ajusta a las 

condiciones planteadas para poder ser vendido [7] lo 

correcto sería que se establezca a raíz de la oferta y contra 

demanda o que sean los mismos exportadores que 

estructuren sus costos para darle el margen correcto a los 
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ingresos percibidos [8], de ser así Pantaleon et al. [9] 

afirma que los productores podrían tener un crecimiento y 

un dinamismo comercial afectando a toda la cadena y 

promoviendo productos sustentables, buscando tener una 

internalización a nivel de país con más empresas dedicadas 

a la exportación o más mercados en los que se pueda 

ingresar [10] y una consolidar los envíos y mantener una 

proporcionalidad homogénea en la cantidad y valor 

exportado [11]. 

 

Antecedentes 

Estudios como los de Lee et. al. [12] analizan la 

diversificación de las exportaciones y manifiestan que 

generan un cambio en la desigualdad de los ingresos de los 

productores como consecuencias de explorar nuevos 

escenarios con compradores totalmente diferentes y con 

características nuevas en requerimientos, cumplimientos 

de pagos, financiamiento y requisitos de calidad 

promoviendo una disminución del riesgo político y una 

estabilidad económica comercial. Para Lee & Ho [13] la 

diversificación en las exportaciones puede explicarse como 

el camino a seguir cuando se tiene excedente de 

producción, al tener abastecido al mercado local y los 

compradores internacionales si existe una mayor 

producción esta deberá ser comercializada y para ello la 

búsqueda de nuevos mercados es el único medio para no 

generar pérdidas. La concentración de las exportaciones 

mundiales se da por la dependencia de unca cantidad 

mínima de países productores tal como lo estudió  a al 

analizar el comercio mundial del LNG concluyendo que 

hay factores que hacen más competitivas las exportaciones 

si se adaptan a las regulaciones y el marco legal de ingreso, 

el conocer la estructura de los mercados internos, las 

estrategias de promoción y la logística que se debe adaptar 

a cada geografía en particular.  Para Gnangnon [14] la 

diversificación parte a raíz de la complejidad económica 

que se ha desarrollado en las empresas al tener una 

producción especializada y que puede adaptarse a 

cualquier mercado extranjero, cumpliendo con los 

requisitos de accesos y que apuesta por tener inversión 

extranjera directa para seguir potencializando sus procesos 

y servicios.  

En la investigación de Bellido y Ramirez [15] refiere que 

las barreras no arancelarias si influyen en las exportaciones 

del jengibre seco en polvo, por distintas medidas que exige 

el mercado estadounidense; sin embargo, existe una 

ineficiencia que predomina por parte del exportador 

peruano debido a que no cuentan con la capacidad 

económica e intelectual y por la poca proactividad de los 

agentes económicos. 

En el ámbito internacional Yezzell y Lopez [16] analizan 

el costo beneficio de exportar jengibre a Ucrania a través 

de la herramienta relación costo beneficio B/C. La elección 

del producto se basa en la sobre producción de este, el 

mercado limitado en Honduras y la excelente aceptación 

que ha tenido el jengibre a nivel internacional. Los 

resultados obtenidos conducen a demuestran la efectividad 

de la relación costo beneficio siendo de 1.33, la proyección 

para la exportación de jengibre en 5 años y el VPN que se 

obtuvo es de $59,736.85 por contenedor, por tanto, es 

viable para exportar jengibre a Ucrania y se recomienda 

realizar la exportación mediante incoterm ex-works. 

Asimismo, en la India [17] analizó la posición, la tendencia 

y el rendimiento de exportación del jengibre en la India 

utilizando datos temporales. El estudio reveló que el 

jengibre ocupa la 3ª posición entre las principales especias 

que contribuyeron con el 17,79 por ciento de la producción 

promedio anual total de especias en la India En los últimos 

once años (de 2009 a 2019) la producción promedio de 

jengibre en la India fue de 914.31 mil toneladas métricas, 

aproximadamente un tercio de la producción mundial total 

de jengibre con la tasa de crecimiento más alta (CAGR) en 

comparación con los principales países productores del 

mundo.  

Del mismo modo, Nicanor y Arana [18] analizaron los 

factores determinantes internos en las exportaciones de 

jengibre a los Estados Unidos, siendo un controvertido 

problema a nivel internacional, debido a la demanda de 

exportaciones de múltiples productos; se obtuvieron datos 

del 2006 - 2020. a través del modelo econométrico, se 

obtuvo que existe una relación directa significativa entre el 

precio de exportación y la cantidad exportada (p < 0,05), 

es decir; cuanto mayor sea la cantidad de jengibre 

exportado, el menor es el precio de exportación, y cuanto 

mayor es el volumen de producción, mayor es la cantidad 

de jengibre exportada (p < 0,05), cuanto mayor sea la 

inversión en tecnología e innovación en el comercio, 

mayor será la cantidad exportada (p < 0,05).  

En similar apreciación Montoya y Pacheco [19] analiza las 

variables determinantes y relacionadas en las 

exportaciones de jengibre fresco Perú al Reino de los 

Países Bajos. Los resultados apuntan que, dentro del 

entorno macroeconómico, el precio es el indicador más 

influyente siendo las certificaciones orgánicas las que 

permiten que el producto salga con un mejor precio al 

mercado, ya que la demanda de Países Bajos así lo 

requiere. Dentro de competencia internacional, el 

indicador características del producto resalta apoyándose 

en la condición orgánica y las propiedades naturales del 

producto. Y finalmente, dentro de la variable gestión de 

inocuidad alimentaria destaca el indicador certificaciones 

de gestión de inocuidad, siendo las más importantes 

GlobalG.A.P. y HACCP.  



Finalmente se considera el aporte de, Cisneros et. al. [20] 

quienes estudiaron la influencia de la exportación del 

jengibre, en comercio exterior en la economía peruana en 

el período 2010 – 2019; analizando el desenvolvimiento de 

las exportaciones del jengibre, así como su tendencia, 

relacionándolo con el comportamiento del Producto Bruto 

Interno y del PBI Agropecuario, utilizando fuentes 

secundarias. Encontrando una alta correlación entre las 

exportaciones del jengibre y las exportaciones totales (R2 = 

0.6794); como también con las exportaciones no 

tradicionales (R2 = 0.7296); de manera similar, una alta 

relación con el crecimiento de nuestra economía, que se 

evidencia en la correlación con el Producto Bruto Interno 

Nacional (R2 = 0.7971); y, el Producto Bruto Interno 

Agropecuario (R2 = 0.6885). La exportación del jengibre 

constituye un factor importante en el crecimiento del 

comercio exterior en la economía nacional.  

Base teórica 

El Comercio Internacional 

El comercio internacional se explica a través del desarrollo 

de las economías y el énfasis en surgir y prosperar a nivel 

comercial [21]. Los primeros teóricos pensaban que los 

flujos comerciales deben de coincidir entre las necesidades 

a fines de los países, de lo contrario no habría un equilibro 

entre su oferta y demanda, además podría surgir en los 

países la idea de proteger sus fronteras e imponer diversas 

acciones en contra de productos externos [22], tales como 

barreras arancelarias, cuotas de importación e inclusive 

sanciones o multas [23].  

 

Adam Smith propuso tres ideas para entender el comercio: 

que los países que realicen operaciones de intercambio 

comercial deben tener una ganancia neta, todos deberían 

aprovechar las ventajas geográficas y de la especialización 

generada en sus productos con el paso del tiempo. Que el 

beneficio de un comercio a nivel de país se refleje en la 

población y el estado de bienestar social. Y que los 

mercados no tengan miedo de abrirse a experimentar 

negociar a nivel internacional, pues siempre habrá un 

beneficio para ambos si es que se tiene en claro cuáles son 

sus ventajas absolutas [24]. 

Otro importante teórico fue David Ricardo, que apoyaba en 

cierta forma la ventaja absoluta que tienen los países al ser 

líderes en la producción y manufactura de un producto, 

pero añadido a esto sustentaba que, de todos los productos 

exportados, habrá algunos que generen mayor beneficio, 

siendo estos los principales a exportar [25]. A la fecha el 

comercio internacional se ha vuelto más común para las 

empresas, estás buscan la internalización y el crecimiento 

fuera de las fronteras nacionales, obteniendo mayores 

ganancias [26], teniendo presente un modelo de 

competitividad que determine la explotación de sus 

productos hacia un mercado global, teniendo cambios 

significativos en sus procesos y operaciones [27].  

 

Exportaciones 

Las exportaciones forman parte importante de las 

economías al tener ingresos de divisas, las empresas son 

las protagonistas y son las impulsoras del crecimiento de 

las naciones, preocupándose de ofertar un producto con 

competitividad frente a los que ya existen y de afrontar los 

cambios en los gustos y preferencias de los consumidores 

[28], además de cumplir con cada una de las limitaciones 

que ponen los países a donde se desee ingresar, siendo 

muchas veces barreras del tipo arancelario, encareciendo el 

producto y equilibrándolo al precio del producto nacional 

[29].  

Pero la competitividad va más allá de un precio que 

diferencia o un atributo especial, es englobar también las 

oportunidades que se tiene al pertenecer a un país, como la 

geografía, clima, estacionalidad, costo de mano de otra, etc 

[30]. 

 

Exportaciones y sus destinos 

Es importante determinar el destino de las exportaciones 

debido a que cada país tiene sus pro y contras, además estos 

imponen diferentes componentes para limitar la cantidad 

que ingresa, aunque el factor más determinante son los 

clientes y las características de cómo prefieren los 

productos [1]. Por ello es necesario determinar como 

alternativa de competitividad diferentes mercados, así no 

tener una concentración de la producción y caer en una 

dependencia [31]. 

Cantidad de una exportación 

Cuando se tiene un posible de mercado de destino se debe 

trabajar en la consolidación de estar presentes en ese 

mercado, todo esto se va logrando poco a poco; la 

experiencia se va adquiriendo con el tiempo, reconociendo 

sus gustos y preferencias, así como la generación de redes 

de mercadeo [32], para afirmar que un mercado está en 

crecimiento se debe evidenciar que la cantidad exportada 

se va incrementando y no el valor exportado, debido a que 

las variables intervinientes para que crezca el valor es el 

precio, en cambio la cantidad son las unidades demandadas 

por el propio mercado. 

 

El valor de una exportación 

Lo que declara una empresa cuando realiza una 

exportación es el valor, el mismo que es el monto pagado 

por la mercancía. Por ello se necesita conocer muy bien 

todos los mercados, debido a que cada uno paga según su 

realidad y situación económica y de su consumidor, ellos 

van juntos a las características de los productos 

comercializados, es así que es necesario realizar un análisis 

de la forma cómo se va a ingresar a ese mercado [4].  Para 



la medición del valor de una exportación se utiliza la 

moneda dólar americano, esta unidad se registra en todas 

las declaraciones de mercancías como se puede observar 

en SUNAT [33]. 

 

El papel de una empresa de exportación 

Cuando una empresa se consolida en un mercado nacional 

y se arriesgan por expandirse en otros mercados 

internacionales consiguiendo clientes en el extranjero o 

están observando al mercado internacional como la 

demanda única posible porque asumen que las calidades de 

su mercancía no son apreciadas por el consumidor 

nacional, a ese nivel esta empresa se le considera empresa 

exportadora.  

De acuerdo a la experiencia de una empresa es que va 

arriesgando por la línea que produce y requiere de 

consolidarse, puede ser por una maquinaria equipo o 

herramienta tecnológica, por alguna innovación que 

realice, también para la mejora de la producción, etc. [34]. 

 

Concentración de exportaciones 

De dos formas se puede dar las exportaciones que realizan 

los países, pueden ser concentradas o diversificadas. Un 

país tiene sus exportaciones concentradas cuando éstas 

están dirigidas a un pequeño grupo de países, esto genera 

una dependencia de estos países; además se puede concebir 

mediante el análisis de un sector exportador que, si este 

sector tiene diferentes productos o mercancías y solamente 

se exportan pocas mercancías, entonces ese sector tiene sus 

exportaciones concentrada a esos pocos productos. Lo 

contrario es que están diversificados en cuanto a mercado 

o productos. 

La diversificación tiene sus beneficios; Desarrollo de 

mayores oportunidades cuando se tienen muchos mercados 

para incursionar, siendo mayor un mercado internacional 

en comparación con el nacional, una economía estable 

debido a que no se depende de un solo mercado y el riesgo 

se divide entre sus diferentes mercados; también brindarle 

un mayor valor agregado a su proceso de producción y su 

producto cuando se realiza una innovación por exigencia 

del mercado y por la red generada por el comercio nacional 

e internacional de las industrias [35]. 

 

Limitantes del desarrollo con la concentración de las 

exportaciones 

Cuando las empresas tienen concentradas sus 

exportaciones pueden estar afectas a una serie de 

problemas como son: el demandante establece el precio, 

ante esto la empresa tiene que aceptar por tener un solo 

cliente o el que hace una compra de mayor volumen; si 

hubiere una crisis económica en el mercado de destino va 

ocasionar menores compras y va a ocasionar que las 

exportaciones decrezcan en cuanto a volumen y valor; 

además si no se apuesta por la innovación para satisfacer 

lo que exige el mercado, las exportaciones se caen [36]. 

 

Solución a la concentración de exportaciones 

Para diversificar los mercados de destino y no se presente 

una concentración se debe elegir los mercados correctos y 

se haya realizado un estudio profundo de las características 

de los consumidores, de las leyes que están relacionas con 

el ingreso de las mercancías, debido a que cada país tiene 

sus propias leyes, la cultura, gustos, preferencia, economía 

del consumidor, a parte del proceso logístico [37]. 

 

II. Material y Métodos 

Tipo y nivel de investigación 

El diseño de la investigación fue no experimental – 

transversal. Siendo no experimental: porque lo que se 

realizó en este trabajo de investigación es observar y 

describir un fenómeno tal como es para luego ser 

analizado. Estos objetos se observan en su ambiente 

natural, sin realizar ninguna manipulación y transversal 

porque se a recoger la información en un mismo 

momento[38]. 

La metodología utilizada tiene un enfoque cuantitativo, de 

alcance descriptivo analítico. Descriptivo porque se 

describió en forma detallada los hechos observados en la 

realidad, en este caso la diversificación de las 

exportaciones peruanas de Jengibre 2012 – 2021, de la 

misma forma es analítico permitiendo el análisis de los 

factores que inciden en la oferta exportable de Jengibre 

2012 – 2021 en Perú.  

Procesamiento y análisis de datos 

En el presente documento se utilizó la data de las 

exportaciones peruanas que proporciona la 

Superintendencia Nacional Aduanera y de Administración 

Tributaria (SUNAT) de las cuales se obtuvieron los 

indicadores básicos de exportación de jengibre: Valor FOB 

anual en miles de dólares americanos, El volumen de las 

exportaciones de jengibre en toneladas métricas y el valor 

FOB en dólares americanos por tonelada métrica. 

Asimismo, se utilizó el Índice de Herfindahl & Hirshman 

para realizar el análisis de la concentración de los mercados 

de destino de las exportaciones de jengibre; según Ruiz et 

all. [39] este índice se utiliza desde hace muchos años en el 

análisis de la concentración de mercados, de empresas y 

mercancías mediante el cálculo de los valores y se calcula 

el porcentaje de participación de cada uno de ellos, se 

elevan al cuadrado y se procede a realizar una sumatoria de 

los mismos. Para el caso de esta investigación se analizan 

las concentraciones de las empresas exportadoras y de los 



mercados de destino de las exportaciones de jengibre. El 

mencionado indicador es calculado de acuerdo con la 

siguiente fórmula 

 

Donde Pi2 es el % de participación en relación con el total 

si el IHH es menor a 1,000, el nivel es “no concentrado”, 

entre 1,001 a 1,800 el nivel es de concentración moderada 

y más de 1,800 es un nivel de concentración alto. 

III. Resultados 

Seguidamente presentamos los resultados obtenidos de la 

investigación 

TABLA 1 

 INDICADORES BÁSICOS DE LAS 

EXPORTACIONES PERUANAS DE JENGIBRE 2012 - 

2021 

Indicadores 
20

12 

20

13 

20

14 

20

15 

20

16 

20

17 

20

18 

20

19 

202

0 

20

21 

Valor FOB 

Miles US$ 

3,

92

1 

8,

25

6 

26,

99

2 

22,

01

8 

24,

43

0 

51,

40

7 

41,

83

5 

42,

28

9 

101

,27

7 

84,

39

0 

Volumen 

TM 

1,

90

4 

3,

56

0 

12,

31

8 

10,

72

4 

14,

77

3 

26,

67

8 

21,

09

1 

24,

03

7 

48,

613 

55,

08

7 

Valor FOB 

US$ por TM 

2,

06

0 

2,

32

0 

2,1

90 

2,0

50 

1,6

50 

1,9

30 

1,9

80 

1,7

60 

2,0

80 

1,5

30 

 

En la Tabla 1 se muestra los indicadores básicos de las 

exportaciones de jengibre donde le valor de las 

exportaciones se han incrementado con un 61% promedio 

anual durante el periodo de estudio, teniendo una caída en 

el año 2021, con respecto al año 2020, de -17%; en el 

volumen de exportaciones en toneladas métricas se ha 

tenido un incremento promedio anual de 61% donde el año 

2021 se incrementó en un 13% con respecto al año 2020, 

ocurriendo todo lo contrario al valor donde si hubo una 

caída; y en el valor unitario FOB en dólares americanos por 

tonelada métrica se obtuvo una caída de los precios en los 

años 2014, 2015, 2016, 2019 y 2021, siendo este último el 

año que tuvo el menor precio, y tuvo una caída de -26% 

con respecto al año 2020. 

 

Figura 1. Número de empresas exportadoras de jengibre 

periodo 2012 - 2021 

De acuerdo a la Figura 1 el número de empresas se han 

incrementado pasando de 31 en el 2012 a 140 en el 2021, 

lo que representa un crecimiento del 223% y representa un 

promedio de crecimiento anual de 25%, en el año 2020 fue 

donde más creció el número empresas al igual que las 

exportaciones con un 30% y 2021 subió el número de 

empresas en un 3% solamente, lo que indica que en los dos 

últimos años han ingresado al mercado 35 empresas. 

 

Figura 2. Comportamiento del Indicador H&H de las 

empresas exportadoras de jengibre (Valor FOB US$) 

Según la figura 2 muestra las exportaciones de jengibre por 

empresas en valor FOB de acuerdo al IHH; en el 2012 

estaba altamente concentrada en pocas empresas con un 

IHH de 4036 donde  la concentración estaba en la empresa 

Agronegocios La Grama  quien tenía una participación del 
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61% del total, en el 2013 bajo el índice pero aún estaba 

altamente concentrado, donde la empresas Agronegocios 

La Grama, Rainforest Organic Perú y Natural Green 

concentraban el 73% de las exportaciones. En el 2014 tuvo 

un índice de baja concentración, porque había crecido el 

número de empresas y las tres empresas mencionadas en el 

2013 bajaron al 47% de participación. En el año 2015 se 

incrementó pasando a moderamente concentrado, las 

empresas Agronegocios La Grama, Eurofresh Perú y 

Rainforest Organic Perú concentraban las exportaciones en 

un 42%. En el año 2016 regresa a no concentrado con las 

empresas Agronegocios La Grama, Agroindustrias Jas y 

Sade Trading con una participación del 43%. En el 2017 

las principales empresas Prac Agribusiness Fresh, 

Agronegocios La Grama y Agroindustrias Jas van con una 

participación de 36%. En el 2018, las empresas 

Agronegocios La Grama, Agroindustrias Jas y Valle Inka 

Perú participaron con un 33% del total. En el 2019, las 

empresas Agronegocios La Grama, Sobifruits y Kion 

Export participan con el 26% del total. En el 2020 las 

empresas Agronegocios La Grama y Fruitxchange y Kion 

Export participaron con un 23 % del total. Y en el 2021 las 

tres principales empresas fueron Agronegocios La Grama, 

JCH Organic y Kion Export tuvieron una participación del 

23%, siendo el IHH de este año el más bajo con 334.  

 

Figura 3. Comportamiento del Indicador H&H de las 

empresas exportadoras de jengibre (Peso TM) 

En la figura 3 se observa las exportaciones de jengibre por 

empresas en Volumen o peso neto en toneladas métricas 

con su respectivo IHH; en el 2012 estaba altamente 

concentrada en pocas empresas con un IHH de 2058 donde  

la concentración estaba en la empresa Agronegocios La 

Grama, Rainforest Organic Perú y  Interloom tenía una 

participación del 58% del total, en el 2013 bajo el índice 

pero aún estaba altamente concentrado, donde la empresas 

Agronegocios La Grama, Rainforest Organic Perú y 

Natural Green concentraban el 61% de las exportaciones. 

En el 2014 tuvo un índice de baja concentración, porque 

había crecido el número de empresas y las tres empresas 

mencionadas en el 2013 bajaron al 38% de participación. 

En el año 2015 se incrementó pasando a moderamente 

concentrado, las empresas Agronegocios La Grama, 

Eurofresh Perú y Corporación Natural Green concentraban 

las exportaciones en un 35%. En el año 2016 regresa a no 

concentrado con las empresas Agronegocios La Grama, 

Agroindustrias Jas y Valle Inka con una participación del 

35%. En el 2017 las principales empresas, Agronegocios 

La Grama, Agroindustrias Jas y Organi-K, van con una 

participación de 27%. En el 2018, las empresas 

Agronegocios La Grama, Agroindustrias Jas y Kion Export 

participaron con un 28% del total. En el 2019, las empresas 

Agronegocios La Grama, Sobifruits y JCH 

Agroexportaciones participan con el 21% del total. En el 

2020 las empresas Agronegocios La Grama y Fruitxchange 

y JCH Organic participaron con un 19 % del total siendo el 

IHH de este año el más bajo con 302. Y en el 2021 las tres 

principales empresas fueron Agronegocios La Grama, JCH 

Organic y Kion Export tuvieron una participación del 21%. 

 

 

Figura 4. Número de mercados de destino de las 

exportaciones de jengibre 

En la Figura 4 se observa que el número de mercados de 

destino de las exportaciones de jengibre se han 

incrementado pasando de 10 en el 2012 a 39 en el 2021, lo 

que representa un crecimiento del 180% y representa un 

promedio de crecimiento anual de 20% en periodo de 

estudio; En los años 2018 y 2019 se mantuvo el mismo 

número de mercados; en el año 2020 fue donde más creció 

el número empresas al igual que las exportaciones con un 
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67% y 2021 subió el número de empresas en un 11% 

solamente, lo que indica que en los dos últimos años han 

ingresado a 38 nuevos mercados. 

 

Figura 5. Comportamiento del Indicador H&H de los 

mercados de destino de las exportaciones de jengibre 

(Valor FOB US$) 

La figura 5 muestra las exportaciones de jengibre por 

mercados de destino en valor FOB de acuerdo al IHH; en 

el 2012 estaba altamente concentrada en pocos mercados 

con un IHH de 5250 donde la concentración estaba Estados 

Unidos, Países Bajos (Holanda) y Francia quienes tenía 

una participación del 94% del total. En el 2013 los 

principales mercados de destino fueron Estados Unidos, 

Países Bajos (Holanda) y España con una participación de 

90%. En el 2014 destacaron Estados Unidos, Países Bajos 

(Holanda) y Alemania con una participación igual al año 

anterior de 90%. Para el año 2015 Estados Unidos, Países 

Bajos (Holanda) y Canadá con una participación del 89% 

del total. En el año 2016, los mercados que destacaron 

fueron los mismos del año 2015 con un 88%. En el año 

2017 también fue igual, pero se incrementó el porcentaje 

de participación a 91%. En el 2018 fueron los mismos 

países, pero su porcentaje de participación fue de 87% del 

total. En el 2019 y 2020 fueron los mercados mismos 

mercados de Estados Unidos, Países Bajos (Holanda) y 

España con un 82% de participación del total en ambos 

años. En el 2021 fueron Estados Unidos, Países Bajos 

(Holanda) y Canadá con un porcentaje de participación de 

76% de total. Si bien es cierto se ve una tendencia a bajar 

la concentración de los mercados, pasando de un IHH de 

5250 en el 2012 a un IHH de 2803 en el 2021, Estados 

Unidos y Países Bajos (Holanda) aún siguen concentrando 

el destino de las exportaciones peruanas de jengibre.  

 

Figura 6. Comportamiento del Indicador H&H de los 

mercados de destino de las exportaciones de jengibre 

(Peso TM) 

La figura 5 muestra las exportaciones de jengibre por 

mercados de destino en Volumen o peso neto en toneladas 

métricas de acuerdo al IHH; en el 2012 estaba altamente 

concentrada en pocos mercados con un IHH de 3286 donde 

la concentración estaba Estados Unidos, Colombia y Países 

Bajos (Holanda) quienes tenía una participación del 88% 

del total. En el 2013 los principales mercados de destino 

fueron Estados Unidos, Países Bajos (Holanda) y España 

con una participación de 84%. En el 2014 destacaron 

Estados Unidos, Países Bajos (Holanda) y Alemania con 

una participación igual al año anterior de 86%. Para el año 

2015 Estados Unidos, Países Bajos (Holanda) y Chile con 

una participación del 88% del total. En el año 2016, los 

mercados que destacaron fueron los mismos del año 2015 

con un 88%. En el año 2017 también fue igual, pero se 

incrementó el porcentaje de participación a 85%. En el 

2018 fueron los mismos países, pero su porcentaje de 

participación fue de 81% del total. En el 2019 y 2020 

fueron los mercados mismos mercados de Estados Unidos, 

Países Bajos (Holanda) y España con un 78% y 79% de 

participación del total respectivamente en ambos años. En 

el 2021 fueron Estados Unidos, Países Bajos (Holanda) y 

Canadá con un porcentaje de participación de 74% de total. 

Si bien es cierto se ve una tendencia a bajar la 

concentración de los mercados, pasando de un IHH de 

3286 en el 2012 a un IHH de 2525 en el 2021, Estados 

Unidos y Países Bajos (Holanda) aún siguen concentrando 

el destino de las exportaciones peruanas de jengibre en 

volumen.  

  

IV. Conclusiones 
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La diversificación de las exportaciones de jengibre en 

cuanto a mercados tiene una tendencia a una 

diversificación, pero aún está altamente concentrada, en 

cuanto a empresas se encuentra diversificada. 

Las exportaciones de jengibre durante el periodo 2012 al 

2021 han crecido en un 60.6% promedio anual en Valor 

FOB, igualmente la cantidad exportada en 60.8% la 

diferencia no es mucho, en cambio el precio promedio cayó 

en un .2%. 

El número de empresas exportadoras de jengibre paso de 

31 en el 2012 a 140 en el 2021, esto nos dice que existe un 

crecimiento de empresas exportadoras. El índice H&H de 

4036 en el 2012 considerado altamente concentrado a 334 

en el 2021 altamente diversificado en valor FOB. En Peso 

o cantidad pasó de 2058 en el 2012 altamente concentrado 

a 307 en el 2021 altamente diversificado 

En cuanto al número de mercados de destino paso de 10 en 

el 2012 a 39 en el 2021, esto nos dice que a la fecha se tiene 

un crecimiento de los mercados de destino. El índice H&H 

va de 5250 en el 2012 considerado altamente concentrado 

a 2803 en el 2021 considerándose aun altamente 

concentrado en valor FOB. En Peso o cantidad pasó de 

3286 en el 2012 altamente concentrado a 2525 en el 2021 

aun altamente concentrado. 
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