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the Kaplan Meier method to determine the permanence of the 
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agroexporters in the period 2014 to 2023, which are taken from 

Sunat. The most outstanding results show that long-term survival 

varies considerably according to the size of the company. Large 

companies are the most likely to reach 10 years and 

microenterprises face the greatest difficulties, not even reaching 7 

years. 
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Resumen– La importancia por parte de los países en crear 

estrategias de supervivencia para sus empresas exportadoras y el 

crecimiento considerable de la palta en los últimos años, se han vuelto 

temas relevantes; por eso, esta investigación busca determinar la 

supervivencia de empresas exportadoras de palta en Perú, haciendo 

un análisis por tamaño, 2014-2023. La metodología empleada es 

cuantitativa, descriptiva, aplicando el método de Kaplan Meier para 

conocer la permanencia de las empresas. La población está 

compuesta por agroexportadoras peruanas de palta en el periodo 

2014 al 2023, las cuales son tomadas de Sunat. Los resultados más 

resaltantes, muestran que la supervivencia a largo plazo varía 

considerablemente según el tamaño de la empresa. Siendo las 

grandes empresas las que tienen mayor probabilidad de llegar a los 

10 años y las microempresas, las que enfrentan las mayores 

dificultades ya que no llegan ni a los 7 años. 

Palabras claves—Supervivencia, exportación, paltas, tamaño, 

Kaplan-Meier 

 

I.  INTRODUCCIÓN 

El tema de la supervivencia de las empresas se ha vuelto 

relevante para los países, debido a que ahora la competencia no 

solo es nacional sino también internacional, aunque la razón solo 

sea comercializar a nivel nacional. Es que, la globalización se 

convierte en la causa de ello, gracias a la mano de obra barata, 

economías de escala, entre otros [1]; dando como consecuencia 

también, que muchas empresas se fusionen, vendan o se declaren 

en quiebra por no poder competir. En respuesta, los países están 

implementando estrategias para mejorar la competitividad de 

sus empresas, especialmente las exportadoras, que 

adicionalmente enfrentan otros desafíos como el tipo de cambio, 

regulaciones internacionales, obligaciones ambientales, etc. 

Pero, este enfoque no solo beneficia a las pequeñas y medianas 

empresas, sino que también asegura el liderazgo de las grandes 

empresas exportadoras en el mercado internacional [2].  

También, estas estrategias para las empresas exportadoras 

se dan por el papel significativo que tienen en el PBI nacional. 

En el caso de Latinoamérica, las exportaciones de productos 

perecederos agrícolas se han convertido en su ventaja 

comparativa, gracias a que sus productos son exóticos en el 

mercado internacional [3]. Siendo la palta, uno de sus productos 

más rentables en la exportación y la que ha tenido un crecimiento 

importante en los últimos años, según la referencia [4]  en 

mercados como Estados Unidos y Europa, la demanda de palta 

se triplicó y en China se multiplicó por 20.  

 

 

 

 

Sin embargo, también pone en énfasis, que la exportación 

de este producto puede verse restringida por muchos requisitos 

comerciales, como la apariencia, el tamaño, acreditaciones de 

buenas prácticas, etc. 

 

 

En Perú, las exportaciones también son fundamentales para 

el sostenimiento del país, en especial el sector minero; aunque, 

en los últimos años, el sector agropecuario ha estado ganando 

notoriedad. Según la referencia [5], este sector tiene el 37% del 

valor exportado no tradicional. En particular, la exportación de 

palta ha experimentado un crecimiento destacado en las últimas 

décadas, convirtiéndose en uno de los principales productos de 

exportación. Las referencias [6], [7] destacan que la calidad y el 

sabor de la palta peruana han posicionado a Perú como el 

segundo mayor exportador. Sin embargo, debido a factores 

externos e internos, se vislumbra un futuro incierto para aquellos 

que apuesten en este sector, como lo manifiesta la referencia [8], 

que aunque las exportaciones de frutas y hortalizas frescas 

(incluida la palta) han crecido, la supervivencia de estos 

negocios y de las empresas nacionales que los apoyan, todavía 

se enfrenta a obstáculos significativos. 

Es que en Perú, por cada 100 negocios que inician hay 37 

negocios consolidados [5] como consecuencia de la falta de 

rentabilidad, financiamiento, en otros [9].Es por esto, por lo que 

la presente investigación se plantea ¿Cuál es el análisis por 

tamaño de la supervivencia de las empresas exportadoras de 

palta en Perú, utilizando el método Kaplan Meier en el periodo 

2014-2023? 

En la literatura revisada en relación con el tema resalta que, 

el tema de supervivencia de las empresas exportadoras no se 

refiere necesariamente a la quiebra de la empresa, sino a que 

dejó de exportar [10]. Aunque salirse del mercado de 

exportación es un gran riesgo ya que al convertirse en una 

empresa solo nacional no va a ser tan rentable por la baja de la 

producción [11]. Es ante esto, que los resultados obtenidos de la 

revisión literaria ponen énfasis en que debe haber estrategias 

flexibles para que las empresas sigan creciendo en el mercado 

internacional [12], también, para afrontar fenómenos naturales, 

pandemias, crisis sociales, etc. [11]. Ahora bien, los factores 

estratégicos que se debe tener en cuenta según la referencia [10], 

son la productividad, innovación, composición de personal, 

entre otros; para saber generar diferenciación y seguir 

exportando.  

Lo mencionado anteriormente, se logra con personal 

capacitado y hace pocos años, se le daba mucha relevancia a que 

las empresas dirigidas por varones eran más exitosas. No 

obstante, en el estudio de [13] se muestra que las PYMES tenían 

mayor oportunidad a subsistir si sus dirigentes era mujeres. La 

referencia [14] pone un alto al debate y menciona que hoy en día 

se considera las habilidades blandas para evaluar la 
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discontinuidad de las exportaciones de las empresas que el 

género de la persona que lo dirige. Es que lo más importante es 

contar con directivos que tienen visón, se adaptan a los cambios 

mundiales, con liderazgo estratégico [12] y con mentalidad 

competitiva [15], para que la empresa pueda afrontar los 

desafíos y sobreviva a pesar de los obstáculos. Pero según [16], 

se debe considerar que en la supervivencia de las empresas, no 

se requiere de gerentes que aprendan capacidades sino que las 

detecten en sus equipos y las complementen; en especial si se 

trata de micros, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). 

Asimismo, las PYMES con gerentes informados sobre el 

entorno nacional e internacional, consientes de los problemas 

que debe afrontar, sobreviven y tienen más éxito que las otras 

empresas que no toman en cuenta estos factores [17], [18]. Ya 

que, un dirigente preparado, va a contar con un plan de 

exportación donde pueda tener claro las dificultades y que 

estrategias se están creando para superarlas [19].  Porque como 

bien se sabe, en el comercio internacional se debe tener en 

cuenta muchas variables como por ejemplo, como cubrir los 

costos y gastos hasta que el cliente pague, ya que se suele hacer 

contratos de pago en promedio de hasta 90 días.  

Por otro lado, otro de los factores que afectan la 

supervivencia de las empresas es el financiamiento. Como bien 

se sabe es algo que está dentro del plan de exportación para tener 

en claro cómo se va a cubrir los costos de exportación; sin 

embargo, no es un tema fácil de manejar por las 

agroexportadoras, más que todo las PYMES, ya que según la 

referencia [17], obtener un crédito a través de los bancos o 

entidades financieras para este sector es bajo, lo que hace que las 

empresas dependan del ahorro de su capital para sus 

operaciones. Esto a pesar de haber productos como el factoring 

o el crowdfunding, sin embargo, el desconocimiento los aleja de 

usar estos recursos u otros. Pero es algo que también sucede en 

países desarrollados como China, ya que, después de la 

pandemia hubo un distanciamiento entre los bancos y las 

PYMES, reduciendo así las probabilidades de supervivencia, 

pero encontrando solución en fintech (bancos virtuales) para un 

fácil financiamiento [20]. Contrario a China, los empresarios 

peruanos en el sector agro, aun se les dificulta explorar nuevos 

servicios o productos financieros, en especial si son totalmente 

virtuales. La referencia [21] es muy claro en esto, que las 

empresas agroexportadoras en Latinoamérica no invierten en 

infraestructura ni tecnología, lo que les hace menos rentables. 

Esto mencionado, es importante porque si las empresas no 

están dispuestas o no tienen para invertir en innovación es difícil 

que exporten [22];incluso, si llegaren a exportar no van a 

sobrevivir en el mercado internacional. Ya que, se requiere 

inversión e innovación en los procesos para ser más competitivo 

[23] y así poder hacer frente a los entornos globales donde la 

competencia está un paso por delante en nuevas ideas [24]. Es 

que contrario a lo que se piensa, la innovación reduce riesgos en 

la salida de la mercadería al exterior [25] y aumenta la 

probabilidad de supervivencia de las PYMES [22], [24], [26].  

Por otro lado, algunos autores afirman que una de las 

razones de declive de las agroexportadoras se debe al tamaño, 

ya que al ser micros, pequeñas o medianas empresas no tienen 

el dinero suficiente para adaptarse a los ritmos de la innovación 

[24], [25], [27], son vulnerables a las barreras comerciales [8], 

[15] no tienen el personal con experiencia y conocimiento que 

afronten desafíos, en comparación con las grandes empresas, las 

cuales cuenta con departamentos especializados [19]. Además, 

las grandes empresas tienen más probabilidades de subsistir en 

el mercado internacional porque invierten en I+D, son más 

productivas y tienen experiencia [26]. 

Con respecto a resultados relacionados con Perú, se aprecia 

que la mayoría de los emprendimientos se hacen por necesidad 

y no por buscar nuevas oportunidades y con respecto al comercio 

mayorista y minorista, solo el 10% está involucrado en el 

comercio internacional [9]. Ya que muchos de los peruanos 

emprenden para satisfacer sus necesidades a corto plazo. 

Asimismo, en promedio, que de cada 10 empresas que 

comienzan a exportar en un año determinado, solo una continúa 

con sus actividades de exportación después de transcurrir 10 

años [5], lo que da una probabilidad en promedio del 10%. Pero 

si se habla especificamente de una región, el asunto es más 

preocupante; por ejemplo, en el caso de las agroexportadoras de 

Lambayeque, solo el 50% sobreviven el primer año y pasado los 

10 años, este porcentaje baja al 4% [21].  

Asimismo, en el contexto de las exportadoras de palta, 

según la referencia [28], se observa que cada año se suman 

nuevas empresas exportadoras, por ejemplo, en el 2020 hubo una 

tasa de ingresó del 34% con 70 ingresos nuevos con una salida 

de 59 empresas. Del mismo modo, refleja que las empresas ven 

como una oportunidad la exportación de palta, con un factor de 

supervivencia del 6% al noveno año. Es que la principal ventaja 

de Perú en comparación a otros países es la estacionalidad en la 

que se producen las paltas. Gracias a que entre los meses de 

mayo y setiembre la producción de los principales competidores 

es baja, mientras que para Perú son los meses donde hay más 

producción [7]. 

Por ello, la investigación propuesta trata sobre la 

supervivencia de las empresas peruanas exportadoras, 

específicamente de la palta peruana; ya que es uno de los 

principales productos que se está exportando. Por lo que, hay 

una importancia en querer saber cómo ha sido la evolución de 

estas empresas, teniendo en cuenta que Perú no está pasando por 

buenos momentos desde ya hace unos años debido a la crisis 

política, social, el fenómeno del niño y agregando también 

problemas internacionales. 

Asimismo, la información del estudio presenta datos 

valiosos que pueden influir en la toma de decisiones a nivel 

empresarial y gubernamental, y podrían orientar estrategias para 

mejorar el entorno empresarial y promover el crecimiento 

económico sostenible en el país.  

Además, la aplicación del método Kaplan Meier para 

analizar la supervivencia empresarial en el sector de la palta 

permitirá obtener resultados precisos, confiables y actualizados 

que podrán ser utilizados para informar y mejorar las 

condiciones empresariales en Perú y contribuir al cuerpo de 

investigaciones, especialmente en lo que respecta a la 
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supervivencia empresarial y la competitividad en el contexto de 

la globalización. Así como, generar el interés en los 

investigadores para analizar las causas de los resultados 

presentados y así seguir aportando en el campo científico. 

II. MARCO TEÓRICO 

El comercio internacional se caracteriza por la interacción 

económica entre individuos privados que residen en diferentes 

naciones [29], en un entorno distinto debido a las variaciones en 

políticas, costumbres, idiomas y otros factores. Este fenómeno 

se observa a nivel global y abarca la transferencia de capitales, 

productos y servicios a través de fronteras internacionales o 

territorios, facilitada por la demanda o el deseo de adquirir 

productos o servicios que no están disponibles localmente [30]. 

En el caso del comercio internacional de la palta, en los 

últimos 10 años, se ha visto una demanda de palta para el 

consumo con un crecimiento en promedio del 15% [31], en 

especial de la variedad Hass; la cual se caracteriza por su 

tamaño, valor nutricional y tiempo de maduración [32]. Es que 

este crecimiento es el resultado de los hábitos saludables de los 

países con altos ingresos; de los que destacan Estados Unidos, la 

Unión Europea y China [33]. Lo que lo hace un producto 

negocio atractivo la comercialización internacional de la palta, 

no solo en su versión original sino también en sus derivados. 

Asimismo, los países proveedores que lideran la exportación de 

palta está México, Perú y Chile, en ese orden respectivo. 

Ahora bien, Perú se ha caracterizado por tener un 

crecimiento importante en la exportación de paltas, 

especialmente de la variedad Hass [34]. Lo que le ha permitido 

coronarse como el segundo mayor exportador de palta, después 

de México [6], [35] y el primer lugar en la exportación a Europa 

[31]. 

Según la referencia [36], los factores que influyen en la 

exportación de palta peruana son la producción y el precio 

unitario; es decir, que mientras más producción haya y el precio 

sea mayor, más son las exportaciones de la palta. Por otro lado, 

son dos los factores que influyen aparte de la producción, los 

cuales son las características de las empresas como su tamaño u 

organización, y estándares o certificaciones internacionales [37]. 

Tal parece que estos factores están de acuerdo con la literatura 

revisada, ya que el tamaño y como está conformada la empresa 

infiere en los resultados; además, tener certificaciones 

internacionales asegura la calidad del producto y genera 

confianza en los clientes. 

Es que la diferenciación de las exportaciones peruanas de 

palta son el reflejo de lo que dice la teoría dada por Adam Smith. 

En esta habla de la importancia de la especialización ya que de 

esta manera permitirá que seas el mejor en lo que haces, aumente 

tu demanda y disminuya tus costes [38], [39]. Sin embargo, 

también depende de otros factores como lo explica la teoría de 

la ventaja comparativa de David Ricardo. Esta teoría enfatiza 

que los países deberían especializarse en la producción de bienes 

que pudieran fabricar con menor costo en comparación con otros 

países [40] y donde tuvieran ventajas comparativas como 

recursos naturales o mano de obra, sin necesidad de recurrir al 

dumping; lo que les permitiría exportar productos competitivos 

[41]. 

Por otro lado, como se ha visto en párrafos anteriores, la 

participación del estado influye en la supervivencia de las 

empresas. Por ejemplo, la Ley Nº 30056, la cual trata sobre la 

facilitación de la inversión, impulso del desarrollo productivo y 

promoción del crecimiento empresarial, influye en la 

supervivencia de las empresas exportadoras de palta en Perú. Ya 

que, el acceso a financiamiento y los incentivos fiscales pueden 

favorecer a las empresas y más a las pequeñas. han favorecido a 

las empresas más grandes, mientras que la simplificación de 

trámites y el apoyo específico han beneficiado a micro y 

pequeñas empresas. 

Ahora bien, el índice de Balassa proporciona indicadores 

similares a la aplicación del Kaplan Meier en la supervivencia 

de empresas exportadoras de palta. Ante esto, el índice de 

Balassa se caracteriza por reflejar la ventaja comparativa de un 

producto con respecto a otros del mismo sector. En este índice, 

se puede aplicar a las exportaciones pero si se quiere un mayor 

análisis también a las importaciones, cabe recalcar que se puede 

aplicar al valor FOB y a la cantidad.[42] 

Ahora bien, para comprender mejor los resultados del 

estudio, es importante saber cómo es la clasificación por tamaño 

de las empresas peruanas. Para este caso, la clasificación se ha 

tomado en cuenta el informe de Sunat [43]: 

• Grande: ventas anuales > 2,300 UIT  

• Mediana: ventas anuales entre 1,700 < y =< 2,300 UIT 

• Pequeña: ventas anuales entre 150 < y =< 1,700 UIT 

• Micro: ventas anuales =< 150 UIT 

III. METODOLOGÍA 

Este estudio es tipo básico, debido a que no se soluciona 

nada sino solo se presenta datos de la investigación sobre la 

variable para compararlo con teorías que lo aprueben o descarten 

[44]. Además, tiene un enfoque cuantitativo, por el uso y análisis 

de cantidades numéricas [45]. En esta investigación se pretende 

hacer eso, analizar datos obtenidos y de esa manera responder a 

la pregunta de investigación. 

Del mismo modo, es de alcance descriptivo, ya que se puede 

visualizar a la variable en su entorno natural, sin agregar ningún 

factor que le altere, y se puede analizar por medio de métodos 

estadísticos [46]. En el estudio se aplicó, para describir como 

cuantas empresas han sobrevivido en el periodo de estudio. El 

método es no experimental, ya que no se interfiere en el proceso 

del objeto de estudio [47]. Precisamente en el estudio, se 

recolectó hechos resaltantes de investigaciones de autores y 

opiniones sobre la supervivencia de las agroexportadoras de 

palta de Perú, para que al final se logre tener una idea unificada 

del tema. El diseño metodológico es longitudinal ya que se 

analiza a la variable en diferentes tiempos [46], en este caso se 

hace de manera anual en el periodo 2014 – 2023. La población 

es por lo general un grupo de objetos de investigación que tienen 

en común ciertas características como lugar de origen, nivel 

socioeconómico, nivel de desarrollo, entre otros [48]; en este 



4th LACCEI International Multiconference on Entrepreneurship, Innovation and Regional Development - LEIRD 2024 

“Creating solutions for a sustainable future: technology-based entrepreneurship” - Virtual Edition, December 2 – 4, 2024                                                             5 

 

estudio, está constituida por todas las empresas 

agroexportadoras de palta.  

La técnica es revisión documentaria, ya que permite 

recolectar datos e información de distintos autores relacionados 

al tema de investigación, las cuales pueden estar presentes en 

diferentes formatos  [49], para este caso, se empleará una 

plantilla de Excel como herramienta metodológica para la 

recopilación y análisis de datos; la data es extraída de SUNAT.  

En cuanto al instrumento, se utilizará una guía de revisión 

documentaria, que como dice la referencia [50], se trata de una 

guía que permite juntar la información, de tal manera, que se 

pueda tratar esa información de la manera más ágil; esta puede 

ser a criterio del investigador. 

Ahora bien, para el estudio se requiere del método de 

Kaplan Meier, el cual fue propuesto por Edwuard L. Kaplan y 

Paul Meier, al inicio para aplicación de estudios clínicos, donde 

se buscaba estimar la tasa de supervivencia de las personas [10]. 

Sin embargo, años posteriores se empezó a aplicar en otras áreas 

como negocios; es por ello, que se emplea este índice para 

responder a la pregunta de investigación de este estudio, con el 

fin de conocer la supervivencia de las empresas peruanas 

exportadoras de palta por tamaños. Asimismo, se va a utilizar la 

siguiente fórmula:  

 

𝑆(𝑡𝑗) =
𝑛𝑗 − 𝑑𝑗

𝑛𝑗
∗ 𝑆(𝑡𝑗−1) 1 

Donde: 

𝑛𝑗 = número de empresas activas en 𝑡𝑗. Número de empresas en 

riesgo 𝑡𝑗. 

𝑑𝑗 = número de empresas que cierran en 𝑡𝑗. 

De acuerdo con Kaplan y Meier en 1958, la supervivencia 

empresarial para un año determinado dentro de un periodo 

específico se calcula multiplicando la supervivencia acumulada 

del año anterior por la supervivencia de ese año. En el 

denominador de la fracción se ubica el número total de empresas 

activas 𝑛𝑗 expuestas al riesgo, mientras que en el numerador se 

resta el número de empresas 𝑑𝑗que cerraron durante ese año. 

IV. RESULTADOS 

 Antes de saber cuál es la supervivencia de las empresas 

exportadoras de palta en el Perú, se presenta un panorama 

general de las exportaciones peruanas para así comprender 

mejor, el movimiento de las empresas. 

A. Exportaciones peruanas de palta 

Las exportaciones de palta han crecido un 15.29% en 

promedio, durante el periodo y según la Tabla 1, se aprecia que 

en el año 2021 se exportó 1013.74 millones de dólares 

americanos, siendo el mayor valor del periodo, reflejo de un 

incremento del precio con respecto al año anterior; del mismo 

modo, en el 2023 es cuando se exportó la mayor cantidad con 

599.02 kg. Cabe recalcar que en el 2017 es donde se tuvo el 

mayor crecimiento anual en valor con 48.17%, seguido del 2021 

en valor con 33.76% y 2018 en cantidad con 45. 98%. Además, 

en el 2017 y 2019 se obtuvo los mejores precios FOB con $2.38 

y $2.42 respectivamente, valores que no se han alcanzado en los 

años posteriores. 

 
TABLA I 

EXPORTACIONES DE PALTA EN MILLONES DE USD FOB Y TONELADAS, 

PERIODO 2014-2023 

Año USD FOB PESO (Tm) 

2014 299.88 0.179 

2015 306.27 0.176 

2016 396.89 0.194 

2017 588.09 0.248 

2018 723.05 0.361 

2019 757.15 0.313 

2020 757.9 0.411 

2021 1013.74 0.526 

2022 884.08 0.584 

2023 963.25 0.599 

Nota. Elaborada con datos de Sunat 
 

Ahora bien, la Ilustración 1 es un reflejo del crecimiento de 

la cantidad de empresas exportadoras de palta cada año, donde 

se observa que a la par del aumento de las exportaciones en el 

2021, también hubo un incremento del 22.17%, con respecto al 

año anterior, de empresas exportadoras con un total de 259, 

aclarando que también es el mayor crecimiento del periodo. 

Asimismo, en el 2023 se presenta la mayor cantidad de empresas 

exportadoras de palta, con un total de 331, siendo el segundo 

mayor crecimiento del periodo en un 21.25%. Por otra parte, el 

menor crecimiento de cantidad de empresas se dio en el 2019 

con 2% aproximadamente, y en general, la cantidad de empresas 

exportadoras creció en el periodo un 12.82% en promedio. 

 

 
Fig. 1 Evolución de la cantidad de empresas exportadoras de palta, 

periodo 2014-2023 

Nota. Elaborada con datos de Sunat. 

 

B. Ingreso y salidas de las empresas exportadoras de palta 

en el Perú 

Por otra parte, la tasa de ingreso de empresas exportadoras 
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promedio que es del 20%. No cabe duda, que mayores son las 

empresas exportadoras de palta que ingresan a las que salen 

como también se vio reflejado en la Ilustración anterior. 

Además, se puede observar en la Ilustración 2, que en el 2016 se 

tuvo la mayor tasa de ingreso en el periodo con 36%, seguido 

del 2023 que fue 34%. También, se observa que para el 2021, el 

año de mayor crecimiento, la tasa de ingreso fue del 33%, y tuvo 

una tasa de salida del 13%, el menor valor del periodo. Algo 

interesante a considerar, es que para el 2023 la cantidad de 

empresas aumentaron pero también salieron la mayor cantidad 

de empresas en el periodo, con un ingreso de 111 empresas y 

una salida de 66 empresas.     

 
Fig. 2 Tasa de entrada y salida de empresas agroexportadoras de palta, 

periodo 2014-2023 

Nota. Elaborada con datos de Sunat. 
 

Asimismo, se aprecia que el 2019 fue un año donde las 

salidas fueron mayores a las entradas, un reflejo que para las 

empresas es difícil mantenerse en el mercado por distintos 

factores, al igual que en el 2022; pero también, aplica a los años 

donde el margen de diferencia entre las tasas es corta como en 

el 2015, 2017 y 2018. Por otro lado, los años restantes, 

especialmente en el 2021 y el 2016, se observa un margen más 

largo entre las tasas, siendo la tasa de ingreso mayor a la tasa de 

salida; un reflejo de las oportunidades de negocio que se tiene 

en el mercado de paltas. En general se aprecia un mercado de 

oportunidades pero muy competitivo y difícil de mantenerse. 
 

C. Supervivencia de las empresas exportadoras de palta 

En general, la probabilidad de permanencia de una empresa 

exportadora de palta por un periodo de 10 años es del 6%. 

Asimismo, durante el periodo 2014 y 2023 la supervivencia de 

las empresas exportadoras de palta muestra una disminución 

significativa, la Ilustración 3, muestra que al primer año el 

41%de las empresas cerraron y se refleja una supervivencia 

acumulativa del 59% al segundo año y un 41% al tercer año. 

 
Fig. 3 Factor de supervivencia de agroexportadoras de palta, 2014-2023 

Nota. Elaborada con datos de Sunat. 
 

En cuanto a los tamaños de las empresas, la Figura 4 

muestra que las grandes empresas tienen una probabilidad de 

duración hasta el año 10 del 19% y después del primer año, sólo 

un 22% salen del mercado. Por otro lado, las medianas empresas 

manifiestan solamente, una probabilidad de supervivencia del 

3% al año 10 y al término del primer año, tienen un 36% de 

salida del mercado; asimismo, las pequeñas tienen una 

probabilidad de supervivencia del mismo tiempo, del 2% y salen 

en el primer año el 42% de ellas. Por último, se tiene que las 

microempresas son las que menos sobreviven en el tiempo, ya 

que muestran una probabilidad de supervivencia de sólo 0.29% 

pero hasta el sexto año, una probabilidad del 0% hasta el décimo 

año, asimismo, salen el primer año el 78% de ellas y solo el 22% 

sobreviven. 

Asimismo, las grandes empresas tienen mayores 

probabilidades de supervivencia hasta el cuarto año con un poco 

más del 50%, pero hasta el quinto año con 43%. Las medianas 

empresas tienen más probabilidad de sobrevivir hasta el segundo 

año igual que las pequeñas empresas con el 59% y 61% de 

probabilidad respectivamente. En cuanto a las micros empresas, 

están no tienen mucha posibilidad de supervivencia en el 

mercado, ya que su máxima probabilidad de permanencia en el 

mercado es hasta un año. 

 
Fig. 4 Factor de supervivencia de agroexportadoras de palta por tamaño, 

2014-2023 

Nota. Elaborada con datos de Sunat. 
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V. DISCUSIÓN 

Al determinar la supervivencia de las empresas 

exportadoras de palta en Perú se revela la importancia del 

tamaño de la empresa en su capacidad para mantenerse en el 

mercado internacional. Los principales resultados muestran que 

las microempresas tienen una tasa de supervivencia mucho 

menor en comparación con las grandes empresas, lo que les da 

la razón a las referencias [15], [24] , quienes afirman que su 

tamaño no les permite contratar personal especializado y no 

tienen la capacidad de acceder a la innovación. Confirmando la 

hipótesis general del estudio, que sugiere que el tamaño es un 

factor determinante en la duración y estabilidad de las 

agroexportadoras de palta en Perú. En contraste, las referencias 

[36], [37] manifiestan que las empresas exportadoras de palta en 

Perú también enfrentan retos específicos, a parte del tamaño, 

como la estacionalidad de la producción y las fluctuaciones en 

los precios internacionales, que no siempre son capturados en 

estudios más generales sobre la supervivencia empresarial. 

El crecimiento sostenido en las exportaciones de palta en 

Perú durante el periodo 2014 -2023 refleja el fortalecimiento del 

sector agroexportador en alineación con las tendencias globales 

de demanda de alimentos saludables por países con altos 

ingresos como Estados Unidos y China [31], [33]. Como lo es la 

variedad Hass que, gracias a su tamaño, valor nutricional y 

tiempo de maduración, ha contribuido a que Perú se destaque 

como el segundo país de mayor exportación de palta, después de 

México [6], [35]. Además, este crecimiento de las exportaciones 

de palta también se debe gracias a que, entre mayo y setiembre 

de 2020, donde la producción de los principales competidores es 

menor, en Perú es su mayor pico de producción [7]. Esto 

refuerza la relevancia de la teoría de la ventaja comparativa de 

David Ricardo [40], [41], donde Perú alcanzó una ventaja 

estacional y climática para exportar paltas cuando otros países 

productores tuvieron una baja producción. 

La alta tasa de ingreso de nuevas empresas exportadoras, 

junto con la igualmente alta tasa de salida, subraya la volatilidad 

y los desafíos del sector; donde influye factores como el 

financiamiento limitado, la falta de innovación y la poca 

capacitación del recurso humano contribuyeron a la 

inestabilidad. Para la referencia [21], las empresas 

agroexportadoras en Latinoamérica no invierten en los factores 

antes señalados, por ello la rentabilidad es baja y según [8], la 

experiencia y la adaptación a las regulaciones internacionales 

son cruciales para la supervivencia también. Así mismo en el 

Perú la mayoría de los emprendimientos se originan desde una 

necesidad [9] y como la exportación de palta se ha vuelto una 

oportunidad para generar ingresos en el momento, por eso, se 

aprecia el ingreso de empresas en cada año [28]; sin embargo, la 

mayoría de las empresas no plantean objetivos a largo plazo y 

rápidamente se cambian de rubro o producto para seguir 

operando, lo que se refleja en las salidas de empresas 

agroexportadoras de palta. 

Por último, los resultados del análisis de Kaplan Meier 

demuestran las diferencias significativas en las tasas de 

supervivencia según el tamaño de las empresas. Estudios previos 

como los de las referencias [13], [21], ya habían señalado que 

las grandes empresas tienen más probabilidades de sobrevivir 

debido a sus mayores recursos y capacidad para innovar; lo cual 

coincide con los resultados mostrados, donde las micro y 

pequeñas empresas mostraron tasas de supervivencia más bajas 

en comparación con las medianas y grandes empresas. Así 

también, las referencias [26], [27], señalaron que algunas 

MIPYMES ni llegan a los 6 años, ya que enfrentan mayores 

barreras financieras y logísticas. Además, según [17], obtener un 

crédito a través de los bancos o entidades financieras para este 

sector es bajo; y añadiendo las pocas capacidades en comercio 

exterior, hace más posible la salida de las MIPYMES que de las 

grandes empresas. 

 

 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En conclusión, al determinar la supervivencia de empresas 

exportadoras de palta por tamaño de Perú, 2014-2023, se puede 

apreciar que, aunque el mercado de paltas ha crecido 

significativamente, con un aumento promedio anual de 

exportaciones del 15.29% y un significante incremento en el 

número de empresas exportadoras en el Perú, la supervivencia a 

largo plazo varía considerablemente según el tamaño de la 

empresa. Siendo las grandes empresas, las que tienen la mayor 

probabilidad de permanencia a 10 años (19%), mientras que las 

medianas y pequeñas empresas tienen probabilidades mucho 

menores, y las microempresas son las que enfrentan las mayores 

dificultades ya que no llegan ni a los 10 años.  

Al analizar las exportaciones peruanas de palta entre 2014 

y 2023, se observa un crecimiento sostenido. El año 2021 

destaca por ser el período con mayor valor USD FOB exportado, 

mientras que en términos de cantidad, el 2023 sobresale; este 

contraste es el reflejo de los altos precios en 2021 frente a los 

precios bajos en 2023, resultando en un mayor volumen de 

toneladas exportado pero un valor total inferior. Asimismo, el 

incremento en las exportaciones en 2021 también se 

correlaciona con el mayor crecimiento en el número de empresas 

exportadoras de palta durante el período. En general, se puede 

apreciar que, así como las exportaciones van creciendo también 

lo hace el número de empresas. 

Al analizar el ingreso y salida de las agroexportadoras de 

palta durante el período estudiado, se observa una dinámica 

constante de ingreso y salida de empresas en el sector. Aunque 

nuevas empresas ingresan al mercado cada año, reflejo de la 

percepción de oportunidades en este sector también se registró 

una alta tasa de salida de empresas. El año 2016 y 2021 destacan 

por su alta tasa de ingreso de empresas exportadoras de palta y 

la mayor distancia de márgenes entre las tasas, lo que refleja las 

oportunidades de mercado para quienes ingresan a la 

exportación de palta. Contrario a los años 2019 y 2022, los 

cuales tienen los márgenes de distancia entre entradas y salidas 

más cortos, siendo en el 2019 la tasa de salida más que el 

ingreso, reflejo de la alta competitividad en el mercado. 



4th LACCEI International Multiconference on Entrepreneurship, Innovation and Regional Development - LEIRD 2024 

“Creating solutions for a sustainable future: technology-based entrepreneurship” - Virtual Edition, December 2 – 4, 2024                                                             8 

 

Por último, al aplicar el método Kaplan-Meier, se reveló 

que pocas empresas exportadoras de palta permanecen activas 

durante un período largo, como 10 años. Además, las diferencias 

significativas en la supervivencia de las empresas dependen de 

su tamaño; ya que las grandes empresas presentan una mayor 

tasa de supervivencia en comparación con las micro, pequeñas y 

medianas empresas, destacando la influencia del tamaño en la 

capacidad de las empresas para enfrentar desafíos y mantenerse 

en el mercado. 

Ante lo expuesto, se recomienda a los funcionarios del 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) a realizar 

estudios adicionales para entender mejor los desafíos únicos del 

sector agroexportador de palta en el Perú, para tener información 

actualizada y de esa manera diseñar políticas de apoyo más 

efectivas y adaptadas a las necesidades particulares 

especialmente, de las empresas más pequeñas y de los 

emprendedores. 

Se sugiere a los empresarios o emprendedores investigar 

derivados de la palta para tener mayores oportunidades en otros 

países y no centralizarse en uno, aprovechando la estación de 

producción, la tendencia del consumo de palta y la buena 

aceptación de este producto en otros lugares. Asimismo, de 

desarrollar proyectos de innovación y mejora de la capacidad 

tecnológica en el cultivo, manejo postcosecha y 

comercialización de la palta.  

Por otra parte, se incentiva a los funcionarios del Mincetur 

a crear nuevas estrategias de capacitación para los 

agroexportadores o aquellas personas que quieran incursionar en 

las exportaciones de palta, donde se plantee nuevas 

oportunidades de mercados y de financiamiento para aprovechar 

la buena aceptación de la palta peruana en el mundo.  

Asimismo, se recomienda a los empresarios de las micro, 

pequeñas y medianas empresas agroexportadoras de palta que 

formen asociaciones o cooperativas para compartir recursos y 

conocimientos, reduciendo así los costos operativos y. 

aumentando su competitividad en el mercado internacional. De 

esa manera, se logrará tener un asesor o personal especializado 

en temas de comercio exterior y financiamiento para la 

operatividad de la asociación o cooperativa. 
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