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Abstract– The study provides a detailed analysis of the 

competitiveness of Peruvian agro-exports, aiming to describe the 

export development of its four main products. Using a non-

experimental, quantitative, and descriptive approach, the research 

evaluates the exports of grapes, blueberries, avocados, and asparagus 

from Peru between 2018 and 2022. Tools such as pivot tables in Excel 

and data from SUNAT Customs and the International Trade Center 

were used, focusing on aspects like the number of importing 

countries, the number of exporting companies, net weight, FOB 

value, and primarily the Absolute Revealed Comparative Advantage 

Index (ARCAI). The results show significant growth in grape and 

blueberry exports, with an increase in volume and value, while 

asparagus and avocados face challenges in market and exporter 

diversification. The absolute ARCAI indicates a strong and stable 

specialization in these products. The conclusions highlight the need 

for differentiated strategies for each product. Specific 

recommendations are suggested for institutions such as MINAGRI, 

PROMPERÚ, ADEX, and INIA, aimed at promoting technology, 

quality, market diversification, and sustainable practices. 

Keywords-- Agro-exports, Peru, International Competitiveness, 

IVCR, Export Development. 
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Resumen– El estudio ofrece un análisis detallado sobre la 

competitividad de las agroexportaciones peruanas, con el objetivo de 

describir el desarrollo exportador de sus cuatro principales 

productos. Utilizando un enfoque cuantitativo y descriptivo no 

experimental, la investigación evalúa las exportaciones de uvas, 

arándanos, aguacates y espárragos de Perú entre 2018 y 2022. Se 

emplearon herramientas como tablas dinámicas en Excel y datos de 

SUNAT Aduanas e International Trade Center, enfocándose en 

aspectos como el número de países importadores, cantidad de 

empresas exportadoras, peso neto, valor FOB y principalmente el 

Índice de Ventaja Comparativa Revelada Absoluta (IVCR). Los 

resultados muestran un crecimiento notable en las exportaciones de 

uvas y arándanos, con un incremento en volumen y valor, mientras 

que los espárragos y aguacates presentan desafíos en la 

diversificación de mercados y empresas exportadoras. El IVCR 

absoluta indica una especialización fuerte y estable en estos 

productos. Las conclusiones resaltan la necesidad de estrategias 

diferenciadas para cada producto. Se sugieren recomendaciones 

específicas para instituciones como MINAGRI, PROMPERÚ, 

ADEX y INIA, orientadas a impulsar la tecnología, la calidad, la 

diversificación de mercados y las prácticas sostenibles. 

Keywords- Agroexportaciones, Perú, Competitividad 

Internacional, IVCR, Desarrrollo exportador. 

 

I.  INTRODUCCIÓN 

Esta investigación contribuye significativamente a la 

literatura sobre comercio internacional. La competitividad en 

las agroexportaciones es crucial en la economía global [1]. Los 

desafíos incluyen aspectos que impactan la agricultura y sus 

exportaciones [2]. El cambio climático es uno de los desafíos 

más significativos, afectando directamente la productividad 

[3][4]. Es cada vez más crucial adoptar prácticas agrícolas 

sostenibles con los recursos naturales [5]. Varios problemas 

relacionados con la ecología comprometen la sostenibilidad del 

sector [6]. La globalización ha creado un mercado altamente 

competitivo [7]. 

 

Los precios internacionales de los productos agrícolas 

afectan la estabilidad económica de los países exportadores, 

además las barreras comerciales, son obstáculos significativos 

[8], así mismo las políticas proteccionistas restringen el acceso 

a mercados importantes [9]. La dependencia en acuerdos 

comerciales también afecta la estabilidad de las exportaciones 

[10]. Además, la innovación mejora la productividad [11]. La 

diferencia tecnológica entre países desarrollados y en 

desarrollo, y los desafíos logísticos y de la cadena de suministro 

son factores críticos [12].  

 

La eficiencia en transporte y logística es crucial para 

mantener la frescura de los productos agrícolas, especialmente 

los perecederos [13]. Los costos elevados de transporte y las 

infraestructuras deficientes incrementan los costos 

operacionales [14]. Además, el acceso al financiamiento 

particularmente para los pequeños productores es limitado [15]. 

Las condiciones de trabajo y los derechos de los trabajadores 

agrícolas son preocupantes [16]. Los países en desarrollo suelen 

depender excesivamente de un número reducido de productos 

primarios para sus exportaciones [17].  

 

Esta dependencia enfatiza la importancia de estrategias 

para diversificar tanto la producción como los mercados 

exportadores [18]. Además, los patrones de consumo mundial 

están evolucionando hacia productos orgánicos, éticos y 

sostenibles [19]. En Brasil, a pesar de su liderazgo en la 

producción de soja, existe una necesidad crítica de diversificar 

su producción agrícola para mitigar la dependencia de pocos 

cultivos [21][22]. La sostenibilidad ambiental también es una 

preocupación mayor, especialmente debido a la deforestación 

[23]. 

 Un obstáculo adicional en Brasil es su infraestructura 

logística inadecuada, [24][25]. Estados Unidos enfrenta el reto 

de mantener una adaptación constante a nuevas tecnologías y 

prácticas sostenibles [26]. En India, los retos incluyen 

problemas de productividad y problemas socioeconómicos 

como la pobreza rural y el endeudamiento de los agricultores 

[27][28]. 

 

En Kenia, la economía está fuertemente ligada a un 

conjunto limitado de productos agrícolas para la exportación, 

[29]. Los retos climáticos afectan adversamente la producción 

agrícola [30]. Además, el acceso limitado a mercados 
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internacionales representa obstáculos para el crecimiento del 

sector. Por otro lado, Australia enfrenta desafíos significativos 

relacionados con el cambio climático y la gestión de los 

recursos hídricos, especialmente en la producción de cultivos 

como el trigo [31]. Las recientes tensiones comerciales con 

China han puesto en riesgo mercados de exportación cruciales 

para sus productos agrícolas [32].  

 

En Perú ha habido un crecimiento notable en varios 

productos lo que puede llevar a una vulnerabilidad económica 

ante cambios en la demanda y las variaciones de precios 

[33][34]. Perú ha experimentado mejoras en la logística, pero 

aún enfrenta desafíos como el elevado costo del transporte 

interno y la ineficiencia en los puertos [35][36]. Estos aspectos 

logísticos son fundamentales para asegurar que los productos 

lleguen a los mercados internacionales en condiciones óptimas 

[37]. El acceso al capital es otro, lo que restringe su capacidad 

para mejorar la productividad [38].  

 

En Perú, los efectos del cambio climático están alterando 

la producción agrícola por lo que se exige cumplir con las 

expectativas internacionales en materia de sostenibilidad 

[39][40]. Cumplir con las estrictas normas sanitarias y 

fitosanitarias de los mercados internacionales es otro reto [41], 

donde mantener altos estándares de calidad es esencial para 

acceder y mantenerse en mercados exigentes, implicando una 

necesidad continua de inversión en calidad y cumplimiento de 

normativas [42].  

 

La formación y capacitación técnica son fundamentales 

para mejorar la competitividad, y la falta de estas oportunidades 

entre los agricultores puede limitar su capacidad para adoptar 

mejores prácticas agrícolas y tecnologías avanzadas [43], 

impactando directamente en la calidad y competitividad de sus 

productos [44]. Finalmente, las relaciones comerciales 

internacionales de Perú con países clave y bloques económicos 

tienen una influencia significativa en su capacidad para 

exportar, siendo las negociaciones comerciales exitosas y la 

apertura de nuevos mercados cruciales para la expansión de las 

agroexportaciones [45][46].  

 

En base al argumento planteado se propone como pregunta 

de investigación ¿Cuál es la dinámica del mercado exportador 

de productos agrícolas en el Perú? 

 

II.  MARCO TEÓRICO 

La teoría de la ventaja comparativa sugiere que las naciones 

se benefician al especializarse en la producción de bienes donde 

tienen una mayor eficiencia relativa respecto a otros países [47]. 

En paralelo, la teoría de la ventaja competitiva amplía esta 

perspectiva, argumentando que las ventajas competitivas 

emergen no solo de factores naturales, sino también de la 

combinación de condiciones de los factores, demanda, 

industrias relacionadas y de apoyo, y la estrategia, estructura y 

rivalidad de las empresas [48]. Por otro lado, la competitividad 

se define como la capacidad de productores, industrias y el país 

en su conjunto para producir y exportar productos de manera 

eficiente y rentable en el mercado internacional. [49]. Factores 

internos como la tecnología agrícola, las habilidades y el 

conocimiento de los productores [50], y la infraestructura de 

apoyo son fundamentales. Igualmente, la demanda global, las 

condiciones del mercado internacional [51], las políticas 

comerciales y aranceles, y la competencia global son 

determinantes [52], el manejo de los recursos naturales y la 

adaptación al cambio climático, esenciales para mantener la 

competitividad en un mercado global consciente del medio 

ambiente [53]. 

 

La variable dinámica del mercado exportador es medida 

bajo dos dimensiones la diversificación y la ventaja 

comparativa, en este estudio sólo se aborda la dimensión de la 

ventaja comparativa, teniendo como indicador al índice de 

Balassa.  

 

El Modelo de Balassa de Ventaja Comparativa Revelada, 

desarrollado por Béla Balassa en 1965, es una herramienta 

analítica clave en el estudio de la competitividad en el comercio 

internacional [54]-[62]. Este modelo mide la ventaja 

comparativa de un país en un producto específico mediante el 

análisis del rendimiento del comercio real [63]. Un valor mayor 

que uno indica una ventaja comparativa revelada. Este enfoque 

proporciona una evaluación más precisa de la ventaja 

comparativa, que puede diferir de las predicciones basadas en 

teorías económicas clásicas [64][65]. 

 

Históricamente, Perú ha visto una transformación 

significativa en su sector agrícola, ha aprovechado condiciones 

climáticas únicas, biodiversidad y la capacidad de adaptación a 

las demandas de los mercados internacionales [66], sumado al 

auge por productos peruanos [67], y la integración de prácticas 

sostenibles [68]. Estas prácticas sostenibles se alinean con las 

tendencias del mercado global al cumplir con los estándares 

internacionales de producción sostenible [69][70], generando 

competitividad que debe ser medida y descrita de manera real a 

través del indicador de Balassa. 

Finalmente, la fórmula de Balassa se expresa con la 

siguiente fórmula 

𝐼𝐵 =

𝑋𝑘
𝑖

𝑋𝑖

𝑋𝑘
𝑋

 

En base a la VCR se creó otro indicador mucho más preciso tal 

como se evidencia al aplicarse en algunos estudios [71], [72], 

[73], [74], [75], [76]. La fórmula es la siguiente: 

𝐼𝐵 =
𝑅𝐶𝐴𝑘

𝑖 − 1

𝑅𝐶𝐴𝑘
𝑖 + 1

 

Entendiéndose los resultados: 

[-1,0) -> El país no posee una ventaja  

(0,1] -> El país “i” posee una ventaja  
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III.  METODOLOGÍA 

La investigación articuló bajo un enfoque cuantitativo, 

[77]. Desde esta perspectiva, se abordó el estudio con un 

alcance descriptivo, [78]. El diseño metodológico adoptado fue 

no experimental [79].  

En términos de su tipología, la investigación fue clasificada 

como básica [80]. Respecto a la población de estudio, se 

seleccionaron las subpartidas más exportadas del Perú según los 

registros de SUNAT Aduanas [81]. 

 

Los productos identificados para el análisis fueron uvas, 

arándanos, aguacates, y espárragos, correspondientes a las 

subpartidas del sistema armonizado 080610, 081040, 080440 y 

070920 respectivamente [82]. El período de estudio abarcó 

cinco años, desde 2018 hasta 2022, determinado por la 

disponibilidad de datos de la fuente oficial hasta octubre de 

2023, dicha fuente para la evaluación de la ventaja comparativa 

revelada normalizada de estos productos fue el International 

Trade Center [83]. La muestra para el estudio fue equivalente a 

la población, lo que implicó un análisis exhaustivo de cada uno 

de los productos mencionados tal como se evidencian en 

estudios previos de productos del sector agro y con indicadores 

de comercio exterior [84][85][86].  

 

IV.  RESULTADOS 

En la tabla I, se observa una tendencia general de 

crecimiento en el mercado global, con un aumento promedio 

anual del 4%. Chile y Perú destacan por su notable expansión 

en este sector. Chile experimentó fluctuaciones significativas, 

culminando en un impresionante crecimiento del 109% en 

2022, lo que eleva su promedio anual a 21%. Perú mostró un 

crecimiento constante y sostenido, con un promedio anual del 

14%. Italia presentó una tendencia más volátil, con un promedio 

de crecimiento cercano a cero (0.12%), indicando una 

estabilidad general. Sudáfrica registró un notable aumento en 

los últimos años, con un promedio anual del 10%. En contraste, 

las exportaciones de uva de Estados Unidos disminuyeron 

consistentemente, con un promedio anual de -4.62%. Las 

exportaciones de otros países también experimentaron una 

tendencia decreciente, con un promedio cercano a cero (0.84%). 

Este panorama refleja una dinámica diversa y en evolución, con 

algunos países expandiéndose significativamente mientras 

otros enfrentan desafíos o estabilización en sus exportaciones. 
 

TABLA I 

EXPORTACIONES MUNDIALES DE UVA EN MILLONES DE USD  

 

Exportadores 2018 2019 2020 2021 2022 

Mundo 8314 8507.9 9288.7 9346.3 9582.4 

Chile 1082.1 953.1 933.2 826.9 1732.7 

Perú 763.1 811.8 991.1 1195.8 1292.4 

Italia 799.8 724.6 839.3 891.9 783.1 

Sudáfrica 541.9 521.2 520.2 708.5 764.3 

Estados Unidos de América 926.4 855.1 822.3 777.0 764.1 

Los demás 4201.4 4642.1 5182.6 4946.2 4245.8 

En la tabla II, el número de países importadores ha 

experimentado fluctuaciones significativas, con cambios que 

incluyen aumentos y disminuciones, resultando en un promedio 

de crecimiento anual de -1%. Esta tendencia sugiere una ligera 

disminución en la diversidad de mercados de destino para las 

uvas peruanas. Paralelamente, el número de empresas 

exportadoras ha mostrado una tendencia general decreciente, 

con un crecimiento anual variado que incluye tanto incrementos 

como caídas notables, culminando en un promedio de 

crecimiento anual de -3%. Esto indica una reducción en el 

número de actores empresariales en el sector de exportación de 

uva peruana. En contraste, el peso neto de las uvas exportadas 

y el valor FOB presentan un panorama más positivo. Ambos 

indicadores han experimentado crecimientos anuales 

consecutivos y positivos, con un aumento robusto en el 

volumen y valor de las exportaciones. El promedio de 

crecimiento anual del peso neto es de 13%, mientras que el 

valor FOB muestra un promedio de crecimiento anual del 14%, 

reflejando un incremento considerable en el valor económico 

de las exportaciones de uva peruana. Estos resultados indican 

un fortalecimiento en términos de volumen y valor, a pesar de 

la disminución en la diversificación de mercados y la cantidad 

de empresas exportadoras. 

 
TABLA II 

INDICADORES BÁSICOS DE EXPORTACIÓN DE UVA PERUANA 

 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Países de destino 56 59 56 58 53 

Cantidad de Empresas 153 157 140 149 132 

Peso Neto Miles TN 322.1 348.8 415.3 490.0 526.9 

Valor FOB Millones USD 763.1 811.8 991.1 1195.8 1292.4 

 

En la tabla III, la evolución positiva del IVCR refleja un 

fortalecimiento en la especialización y eficiencia del país en la 

producción y exportación de uvas, en comparación con otros 

productos y países. Los valores cercanos a 1 demuestran una 

ventaja comparativa absoluta de las Uvas. Estos hallazgos 

enfatizan la importancia estratégica de la uva en el portafolio de 

exportaciones del Perú, señalando su potencial creciente en el 

contexto global. 

 
TABLA III 

ÍNDICE DE VENTAJA COMPARATIVA REVELADA ABSOLUTA UVA 

 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Índice 0.948 0.951 0.959 0.961 0.966 

 

La industria global de exportaciones de arándanos ha 

evidenciado un crecimiento anual fluctuante, con una tasa 

promedio de crecimiento anual del 12. Perú ha sobresalido con 

un crecimiento promedio anual del 26%, reflejando una 

expansión significativa en el mercado. Holanda también ha 

mostrado un crecimiento sostenido, con un promedio anual del 

14.16%. Por otro lado, Chile ha experimentado una tendencia 

decreciente, con un promedio anual de -3%. España ha tenido 

un comportamiento variable, resultando en un crecimiento 

anual promedio del 8%. Las exportaciones estadounidenses de 
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arándanos han mantenido un crecimiento moderado, con un 

promedio anual del 10%. Los demás países en conjunto han 

registrado un crecimiento anual promedio del 12%. Mientras 

Perú y Holanda exhiben una expansión notable en sus 

exportaciones de arándanos, Chile y España enfrentan 

fluctuaciones más acentuadas. A nivel global, el mercado de 

uvas muestra una tendencia de crecimiento general, aunque con 

variaciones significativas entre los distintos países 

exportadores. 

 
TABLA IV 

EXPORTACIONES MUNDIALES DE ARÁNDANOS EN MILLONES DE USD  

 

Exportadores 2018 2019 2020 2021 2022 

Mundo 3017 3521 3939 4755 4727 

Perú 548 810 1003 1201 1351 

Holanda 329 409 500 562 549 

Chile 580 571 527 564 509 

España 390 378 432 603 493 

Estados Unidos de América 211 252 250 306 308 

Los demás 960 1102 1227 1520 1517 

En la tabla V, se observan patrones de crecimiento 

variables en diferentes indicadores clave. Respecto a los países 

de destino, el crecimiento anual ha sido fluctuante: un notable 

aumento del 24% en 2019, seguido de una disminución del 

2.78% en 2020, estabilidad en 2021, y una reducción del 6% en 

2022, resultando en un promedio de crecimiento anual del 4%. 

Esto sugiere una expansión inicial en la diversificación de 

mercados, que posteriormente se estabiliza y experimenta una 

contracción leve. En cuanto a la cantidad de empresas 

exportadoras, se identifica un patrón de fluctuación: un 

aumento del 7.69% en 2019, un significativo crecimiento del 

20.00% en 2020, una caída del 15% en 2021, y un incremento 

del 10% en 2022, lo que refleja un promedio de crecimiento 

anual del 6%. El peso neto de los arándanos exportados muestra 

un crecimiento anual sostenido y considerable, con incrementos 

del 69% en 2019, 31% en 2020, 26% en 2021, y 34% en 2022, 

con un promedio de crecimiento anual del 39.89%.  Finalmente, 

el valor FOB de las exportaciones refleja un crecimiento 

positivo, con incrementos del 48% en 2019, 24% en 2020, 20% 

en 2021 y 12% en 2022, con un promedio de crecimiento anual 

del 26%. 

 
TABLA V 

INDICADORES BÁSICOS DE EXPORTACIÓN DE ARÁNDANOS PERUANOS 

 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Países de destino 29 36 35 35 33 

Cantidad de Empresas 65 70 84 71 78 

Peso Neto Miles TN 74.0 125.0 163.8 206.4 275.7 

Valor FOB Millones USD 548.1 809.6 1003.0 1201.4 1351.0 

 

Los valores del IVCR para el período analizado indican una 

especialización consistente. Los valores se mantienen por 

encima del umbral de 0.9 a lo largo del período, comenzando 

con 0.973 en 2018, incrementándose ligeramente a 0.98 en 

2019. Estos valores, que se acercan a 1, sugieren una ventaja 

comparativa fuerte y sostenida en los arándanos peruanos. Se 

demuestra una especialización y ventaja comparativa sostenida 

del país en el mercado internacional.  

 
TABLA VI 

ÍNDICE DE VENTAJA COMPARATIVA REVELADA ABSOLUTA ARÁNDANOS 

 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Índice 0.97 0.98 0.98 0.98 0.98 

 

En el análisis de las exportaciones de la tabla VII muestra 

que, México destaca con una participación promedio del 44% 

del total mundial, mostrando su mayor crecimiento en 2022 y 

una reducción significativa en 2020, con un crecimiento 

promedio anual del 9%. Los Países Bajos, con una participación 

promedio del 14%, experimentaron su mayor aumento en 2019 

y el mayor declive en 2022, teniendo un crecimiento promedio 

anual del 7%. Perú, con una participación promedio del 13%, 

tuvo su punto más alto de crecimiento en 2021 y el mayor 

descenso en 2022, con un crecimiento promedio anual del 7%. 

España, representando el 6% del total, alcanzó su máximo 

crecimiento en 2020 y su mayor caída en 2022, con un 

crecimiento promedio anual del 5%. Chile, con una 

participación promedio del 4%, observó su mayor crecimiento 

en 2019 y una significativa disminución en 2020, con una tasa 

promedio anual de decrecimiento del -5%. Finalmente, el grupo 

de los demás países, con una participación promedio del 19%, 

registró su mayor aumento en 2020 y su mayor caída en 2022, 

con un crecimiento promedio anual del 9%. 
 

TABLA VII 

EXPORTACIONES MUNDIALES DE AGUACATES 

 

Exportadores 2018 2019 2020 2021 2022 

Mundo 5675 6309 6423 7276 7348 

México 2562 2913 2666 2976 3495 

Países Bajos 730 886 1059 1158 905 

Perú 722 751 759 1048 894 

España 354 385 443 462 416 

Chile 274 301 219 214 213 

Los demás 1032 1074 1276 1418 1425 

 

En la tabla VIII, el peso neto en miles de toneladas 

experimentó su mayor aumento en 2020 con un impresionante 

31.31%, mientras que su menor crecimiento se registró en 2019 

con una reducción del 13%. El crecimiento promedio anual para 

este indicador fue del 14%. En lo que respecta al valor FOB en 

millones de USD, el año 2021 destacó con un aumento del 38%, 

siendo el más alto en el período analizado. Por otro lado, el 2022 

observó la mayor caída con un decrecimiento del 15%. El 

crecimiento promedio anual del valor FOB alcanzó un 7%.  

Además, se observa un aumento en la cantidad de mercados a 

los que se exportan aguacates peruanos, pasando de 31 países 

en 2018 a 39 en 2022, lo que refleja una expansión geográfica 

significativa. Paralelamente, la cantidad de empresas 

exportadoras aumentó de 189 en 2018 a 276 en 2022, indicando 

un fortalecimiento del sector y una mayor participación 

empresarial. Estas cifras demuestran no solo un crecimiento en 

volumen y valor, sino también una diversificación de mercados 
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y un aumento en el número de actores involucrados en el 

proceso de exportación. 

 
TABLA VIII 

INDICADORES BÁSICOS DE EXPORTACIÓN DE AGUACATES PERUANOS 

 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Países de destino 31 33 36 34 39 

Cantidad de Empresas 189 193 213 261 276 

Peso Neto Miles TN 361 313 411 526 584 

Valor FOB Millones USD 722 751 759 1048 894 

 

La tabla IX muestra que, los valores del índice para cada 

año fluctúan ligeramente alrededor de 0.96, lo que sugiere una 

ventaja comparativa consistente y significativa en la 

exportación de aguacates durante este período. Estos valores 

cercanos a 1 indican que el Perú posee una especialización 

notable en la exportación de aguacates en comparación con 

otros países. En este caso, los valores consistentemente altos 

cercanos a 0.96 a lo largo de los años indican una ventaja 

comparativa sostenida en la exportación de aguacates. 
 

TABLA IX 

ÍNDICE DE VENTAJA COMPARATIVA REVELADA ABSOLUTA AGUACATE 

 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Índice 0.96 0.96 0.96 0.97 0.96 

Se observa en la tabla X, variaciones significativas en la 

participación y el crecimiento de los principales exportadores. 

Perú, con una participación promedio del 29%, tuvo su mayor 

crecimiento en 2021 y experimentó la mayor caída en 2022, con 

un crecimiento promedio anual de -0.6%. México, 

representando el 30% del total, alcanzó su pico más alto de 

crecimiento en 2019, seguido de una significativa disminución 

en 2022, y un crecimiento promedio anual de 5%. Estados 

Unidos de América, con una participación del 12%, registró su 

mayor crecimiento en 2021 y su mayor caída en 2020, teniendo 

un decrecimiento promedio anual de -5%. España, con un 7% 

de participación, mostró su mayor aumento en 2021 y la mayor 

disminución en 2022, con un crecimiento promedio anual del 

6%. Por último, los Países Bajos, con el 6% del total, tuvieron 

su mayor crecimiento en 2021 y su mayor caída en 2022, con 

un crecimiento promedio anual de -2%.  

 
TABLA X 

EXPORTACIONES MUNDIALES DE ESPÁRRAGOS EN MILLONES DE USD  

 

Exportadores 2018 2019 2020 2021 2022 

Mundo 1316 1348 1259 1445 1168 

Perú 378 394 377 401 366 

México 407 449 386 416 321 

Estados Unidos de América 173 164 144 156 138 

España 82 79 89 120 98 

Países Bajos 90 83 76 98 77 

Mundo 1316 1348 1259 1445 1168 

 

En la tabla XI se muestra que, en cuanto a los países de 

destino, el año con mayor crecimiento fue 2019, con un 

incremento del 3%, y un crecimiento promedio anual del 2%. 

En cuanto a la cantidad de empresas, se observó una 

disminución máxima en 2019 de -3%, con un decrecimiento 

promedio anual del -4%. Esto podría reflejar una consolidación 

en el sector o barreras de entrada para nuevas empresas. El peso 

neto en miles de toneladas alcanzó su mayor crecimiento en 

2021 con un 6%, aunque el crecimiento promedio anual fue 

ligeramente negativo, de -0%. En cuanto al valor FOB en 

millones de USD, el año 2021 también registró el mayor 

incremento, con un 6%, pero un decrecimiento promedio anual 

de -0.6%.  

 
TABLA XI 

INDICADORES BÁSICOS DE EXPORTACIÓN DE ESPÁRRAGOS PERUANOS 

 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Países de destino 39 40 40 41 42 

Cantidad de Empresas 92 89 86 82 77 

Peso Neto Miles TN 133 134 128 136 130 

Valor FOB Millones USD 378 394 377 401 366 

 

Los valores del IVCR de la tabla XII, se mantienen 

consistentemente altos, oscilando ligeramente alrededor de 

0.983 a 0.985. Esto sugiere que el Perú mantiene una ventaja 

comparativa muy fuerte y estable en la exportación de 

espárragos. Estos valores indican que el país es altamente 

competitivo en el mercado internacional de espárragos, debido 

a factores como la calidad de su producción, costes de 

producción eficientes, condiciones climáticas favorables y 

políticas comerciales eficaces. La estabilidad del índice a lo 

largo de estos cinco años refleja una ventaja comparativa 

sostenida, lo que implica que el país no solo ha sido capaz de 

mantener su posición competitiva en la exportación de 

espárragos, sino que también ha resistido las fluctuaciones del 

mercado y los posibles desafíos en el comercio internacional.  

 
TABLA XII 

ÍNDICE DE VENTAJA COMPARATIVA REVELADA ABSOLUTA ESPÁRRAGOS 

 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Índice 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 

 

V.  DISCUSIÓN  

Este estudio, alineado con la teoría de la ventaja 

comparativa [47], sugiere que Perú ha logrado especializarse 

eficientemente en ciertos productos agrícolas, como lo 

demuestra el crecimiento sostenido en las exportaciones de 

uvas y arándanos. Sin embargo, el enfoque de la teoría de la 

ventaja competitiva [48] también es relevante, ya que resalta la 

importancia de factores adicionales como la infraestructura, la 

demanda, y las estrategias empresariales, que parecen influir en 

la variabilidad observada en las exportaciones de estos 

productos. En el caso de las uvas, Chile y Perú exhiben un 

crecimiento impresionante, reflejando una especialización 

eficiente y ventajosa en este cultivo. Por otro lado, las 

exportaciones de uva de Italia y Estados Unidos muestran una 

tendencia más estable o decreciente, respectivamente, lo que 

podría indicar desafíos en la competitividad o en la adaptación 

a las demandas del mercado global [7]. Estos hallazgos 
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resuenan con los desafíos planteados por el cambio climático 

[3], la necesidad de sostenibilidad [5], y la adaptabilidad a las 

condiciones de mercado [7], subrayando la complejidad de 

mantener una ventaja competitiva en el ámbito de las 

agroexportaciones. Para los arándanos, el panorama es 

igualmente diverso. Mientras Perú muestra un crecimiento 

robusto, reflejando una ventaja comparativa revelada en este 

producto [63], países como Chile y España enfrentan 

fluctuaciones más significativas. Esto podría atribuirse a los 

retos de la globalización y la competencia del mercado [7], así 

como a la necesidad de adaptarse a las prácticas sostenibles y a 

los desafíos ambientales [5]. La disminución en la diversidad 

de los mercados de destino para las uvas peruanas y la 

reducción en la cantidad de empresas exportadoras también 

plantean preocupaciones sobre la sostenibilidad a largo plazo y 

la dependencia de un número limitado de productos [18]. 

El IVCR para uvas y espárragos en Perú indica una 

especialización consistente y fuerte, lo que sugiere una ventaja 

comparativa sostenida en estos productos. Sin embargo, se 

resalta la importancia de estrategias para diversificar la 

producción y los mercados de exportación [18]. Esta necesidad 

de diversificación se ve reforzada por los patrones cambiantes 

de consumo global [19] y las presiones para adaptarse a 

prácticas sostenibles [5]. 

 

VI.  CONCLUSIONES 

El análisis revela un escenario diferenciado para cada 

producto en términos de su posicionamiento y desempeño en el 

mercado internacional. Para las uvas, se observa una tendencia 

de crecimiento robusto y sostenido, reflejado tanto en los 

indicadores básicos como en el IVCR, lo que indica una 

especialización efectiva y una posición competitiva fuerte en el 

mercado global. Los arándanos, por su parte, muestran un 

crecimiento impresionante en volumen y valor de 

exportaciones, junto con un IVCR elevado, subrayando la 

ventaja comparativa de Perú y su creciente influencia en el 

mercado internacional de este fruto.  

 

En cuanto a los espárragos, aunque Perú mantiene una 

posición sólida en el mercado, los desafíos en la diversificación 

y en la cantidad de empresas exportadoras señalan áreas de 

mejora potencial, a pesar de un IVCR favorable. Los aguacates 

presentan un panorama mixto con un crecimiento general 

positivo, pero con fluctuaciones en los indicadores básicos y un 

IVCR que sugiere una ventaja comparativa consistente, aunque 

no tan dominante como en otros productos. Se destacan la 

importancia de estrategias diferenciadas y adaptativas para cada 

producto, enfocándose en la sostenibilidad, la innovación 

tecnológica y la expansión en nuevos mercados, para fortalecer 

la posición de Perú en el competitivo escenario del comercio 

agrícola internacional. 

 

 

 

 

VII.  RECOMENDACIONES Y ESTRATEGIAS 

Se recomienda al Ministerio de Agricultura y Riego de Perú 

implementar programas de innovación tecnológica en el cultivo 

de uvas, enfocándose en la mejora de la eficiencia del uso del 

agua y en prácticas agrícolas sostenibles.  

 

Para las exportaciones de arándanos, se sugiere que la 

Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el 

Turismo, intensifique las campañas de marketing a nivel global, 

destacando la calidad superior y las prácticas de producción 

sostenible de los arándanos peruanos.  

 

Dada la importancia de la diversificación de mercados para 

los espárragos, se aconseja a la Asociación de Exportadores 

trabajar en la identificación y exploración de nuevos mercados 

internacionales.  

 

Para el sector de los aguacates, se recomienda al Instituto 

Nacional de Innovación Agraria enfocarse en programas de 

investigación y desarrollo para mejorar la calidad y la variedad 

de los aguacates peruanos. 
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