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RESUMEN 

Para la mayoría de empresas situadas en el sector de la agroindustria, las 

exportaciones del banano han tenido una dura caída durante la pandemia, 

afectando las exportaciones de este producto. Se empleó una investigación 

cuantitativa, de tipo básica, con un diseño no experimental – transversal. Se utilizó 

como instrumento la ficha de recolección de datos web numéricos y no numéricos 

del año 2018 al 2021. En exportación se obtuvo como resultados que, Perú tuvo un 

alto crecimiento en el 2018 con una variación de 12.04%, teniendo como principal 

destino a Países Bajos. Por el lado de Ecuador, en el año 2019 tuvo un 

decrecimiento en sus exportaciones con una variación de -0.20%. En la producción, 

Ecuador, obtuvo una variación negativa con un valor de -8.51% en el 2020 debido 

a la llegada de la pandemia, pero en el 2021 se logró una recuperación positiva. 

Por otro lado, Perú no presentó problemas graves respecto a la producción de este 

producto, a pesar de la pandemia. Además, en la producción y exportación entre 

Perú y Ecuador en TM y en valor de USD existe una correlación positiva muy débil. 

 

 

  

Palabras clave: Comercio Internacional, exportación, factor de producción. 
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ABSTRACT 

For most of the companies located in the agribusiness sector, banana exports 

have had a hard fall during the pandemic, affecting the exports of this product. A 

quantitative research, basic type, with a non-experimental - transversal design was 

used. The web data collection form was used as an instrument to collect numerical 

and non-numerical data from 2018 to 2021. In exports, it was obtained as results 

that, Peru had a high growth in 2018 with a variation of 12.04%, having as main 

destination the Netherlands. On the other hand, Ecuador's exports decreased in 

2019 with a variation of -0.20%. In production, Ecuador, obtained a negative 

variation with a value of -8.51% in 2020 due to the arrival of the pandemic, but in 

2021 a positive recovery was achieved. On the other hand, Peru did not present 

serious problems regarding the production of this product, despite the pandemic. 

Furthermore, there is a very weak positive correlation in production and exports 

between Peru and Ecuador in MT and in USD value. 

 

Keywords: International trade, exports, production factors. 



1 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Para la mayoría de empresas situadas en el sector de la agroindustria, 

específicamente con la producción de plátano, ha resultado todo un reto 

mantenerse ante las dificultades que han podido presentarse durante los últimos 4 

años, en especial, el gran problema de las exportaciones durante el periodo del 

Covid 19, pues tuvieron una dura caída, afectando a productores y trabajadores de 

esa industria. Sin embargo, posteriormente las empresas han ido retomando sus 

actividades, reflejando una recuperación a dicho problema, alcanzando, e incluso 

superando datos de años anteriores. Durante el 2021 se ejecutaron estrategias 

para impulsar la digitalización tanto de procesos como de servicios, teniendo en 

cuenta el grado de importancia de los acuerdos comerciales suscritos por el  Perú, 

llevándose a cabo la recuperación gracias a los exportadores y la cadena de 

comercio exterior. 

Una referencia a este problema fue el caso de Ecuador, pues su producción 

nacional en 2020 decayó hasta en un 2,29% con respecto al año anterior a la 

emergencia sanitaria. Durante este hecho, los pequeños productores ecuatorianos 

tuvieron ayuda por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería, con respecto al 

precio de la caja de banano con un aumento de $0.10 en el 2020, esto como un 

incentivo y sustento para los productores centrados en contrarrestar la 

incertidumbre dada por la covid-19 (Loja y Saavedra, 2022). Sin embargo, a pesar 

de la pandemia, y que la producción de banano en Ecuador representa el 8% del 

PBI nacional, el sector público no consideró la posibilidad de invertir en 

investigación o tecnología para el necesario desarrollo y crecimiento de la industria 

(Ayón-Ponce et al, 2021). 

La producción de banano en las regiones tropicales de Colombia es una 

oportunidad de desarrollo para el país, debido al conocimiento de los cultivos, la 

cantidad de productores, y los mercados potenciales para productos naturales con 

una variedad de sabores y texturas atractivos adecuados para un mercado 

desarrollado y en crecimiento (Carvajal et al., 2019). Sin embargo, en un estudio 

del 2021 enfocándose en la producción en la zona bananera del departamento 

Magdalena, se concluyó que, los residuos de plaguicidas relacionados a las 
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actividades de producción bananera de exportación, se originaron como punto 

principal en las fases de manejo del cultivo, cosecha y poscosecha, pero con mayor 

fuerza durante la cosecha (Camargo et al., 2021). Dada esta problemática, en 

Colombia existen las cooperativas agropecuarias, que son un modelo de 

organización que mejora el desarrollo de las condiciones para la producción y 

exportación de los productos, generando a la vez, ingresos y cambios significativos 

para sus socios. Además algunas cooperativas realizan modelos de negocios 

socialmente inclusivos con los productores que las integran (Maestre et al., 2019). 

En Nicaragua, además de la coyuntura pasada por la epidemia, ya tenían 

problemas para la exportación de banano a principales países importadores, pues 

según la investigación hecha por Castillo y Martínez (2021) los productores 

nicaragüenses no tenían un buen control de calidad por este fruto, ya que el tiempo 

de maduración del plátano era muy acelerada y los niveles de contaminación muy 

altos. Con respecto a esto, la producción agropecuaria de Nicaragua ha tenido 

problemas como el agua proveniente de ríos totalmente contaminados, la cual es 

utilizada para el riego de sus cultivos. (Blandón, 2019). A esto se le suma la nula 

retención de agua por parte de los suelos, pues se encuentran en pésimas 

condiciones debido a la sobreexplotación que le han dado los agricultores años 

anteriores (Úbeda Rivera, 2018). Sin embargo, según Muñoz Flores (2021) el  

Estado de Nicaragua está progresando ante esta problemática, pues se tiene en 

mente ejecutar varios proyectos que están relacionados con el correcto uso del 

agua y el adecuado saneamiento que le corresponda.  

En el caso de Perú, la primera decadencia fue en el 2019 y se debió 

especialmente por cuestiones de producción interna en Piura, el principal productor 

de banano de la región Lambayeque, el cual experimentó bajas temperaturas, lo 

que dañó gravemente la producción de banano. En el 2020 con la pandemia de por 

medio, la exportación de este fruto se complicó. Los costos de logística comenzaron 

a aumentar, la mano de obra en la producción se vio restringida por la cuarentena, 

los puertos se aglomeraron, los precios de los contenedores comenzaron a subir y 

como resultado, los envíos de banano disminuyeron (Velásquez, 2022). 
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Pese a las medidas planteadas por el gobierno peruano en el 2020 para 

contrarrestar los efectos del covid 19, el comercio exterior sufrió un importante 

golpe que afectó la economía peruana, pues con la disminución del 40,3% en las 

exportaciones, además de otros factores, el PBI nacional cayó en un 30,2% 

respecto al año 2019 (Cota y Fowks, 2020) sin mencionar que la producción del 

banano del país también tuvo consecuencias por la pandemia, pues muchos 

productores tuvieron que frenar sus actividades debido a los contagios que hubo 

entre sus trabajadores. Además, la oferta laboral para el campo era escasa, 

principalmente en la región de Piura, zona con mayor producción de este alimento 

y que, lamentablemente, fue la más perjudicada por dicha enfermedad, lo que 

produjo que, entre los meses de marzo y junio, las exportaciones de este alimento 

disminuyeran hasta en un 9% (Velásquez, 2022). 

En el año 2020, se propusieron diferentes programas que darían solución a 

dicho problema, pues se impulsaría la reactivación de la economía peruana con 

actividades relacionadas a la producción y exportación del sector agrícola. 

“Reactiva Perú” viene siendo el programa que ha contribuido a que los empresarios 

continúen con sus actividades económicas, pues, según Vélez (2020) mencionó 

que el crédito brindado por dicho programa ha permitido que empresas como Frutas 

de Piura (dedicada a la exportación de diferentes productos del sector agrícola, 

entre ellos el banano) cuenten con el capital suficiente para seguir con el pago a 

sus proveedores y que su planilla laboral se mantenga intacta. 

Los pequeños productores en el Perú poco a poco están aprovechando las 

oportunidades que ofrece la exportación de productos agrícolas y están 

organizando sus propias cooperativas o asociaciones con la finalidad de unir su 

producción y exportación principalmente. Así, en términos de estructura 

organizacional, ahora se cuenta con cadenas muy proactivas, como cacao, café, 

banano y casi la mayoría de cultivos agrícolas de exportación (García et al., 2021). 

Por otra parte, la región de Piura tiene los rendimientos más altos del cultivo de 

plátano, no obstante, en la selva del Perú, las regiones de San Martín y Ucayali 

también han reportado los rendimientos más altos (Santiago et al., 2022). 
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En cuanto al panorama local, en el año 2019, la región Lambayeque iba 

mejorando e incrementando la producción de esta fruta, llegando a enviar al exterior 

7.876 toneladas, sin embargo, no era suficiente como para alcanzar los volúmenes 

de regiones como Piura, quien logró exportar ese mismo año la cantidad de 206.000 

toneladas lo que significa que las exportaciones de banano de Lambayeque 

representaron un 3.82% con respecto a las exportaciones de Piura (Ramos, 2020). 

Desde el 2018, se vienen teniendo diversos proyectos relacionados con el 

banano en la región Lambayeque, por ejemplo, durante el caos de la pandemia, 

continuar con la producción del plátano era clave para seguir evolucionando como 

región productora, por ello, en un convenio con los agricultores de la Asociación 

Elin, junto con el programa del Ministerio de Agricultura, “Agroideas”, se propuso la 

inversión para un proyecto de 25 hectáreas de plátano orgánico, ubicado en el valle 

de Olmos (Ayala, 2020). 

Posteriormente, en conjunto con otras asociaciones como “Apukay Costa de 

Olmos” y “Agropecuaria Fruit” se tuvo planeado sembrar dicha fruta hasta en 95 

hectáreas, los cuales formarían parte del programa de reconversión productiva 

agraria y contarían con un cofinanciamiento de S/. 5’778.064,04 soles, todo ello con 

el único fin de impulsar las actividades realizadas por los agricultores del valle de 

Olmos para la agroexportación de frutas (Agro Perú, 2021). Sin embargo, pese a 

todo lo planeado, aún no se sabe si dichos programas están progresando de 

manera favorable, y esto puede deberse a los últimos acontecimientos ocurridos en 

el mundo, como las disrupciones en las cadenas logísticas o el incremento de 

precios en los combustibles y pesticidas, hechos que podrían estar afectando 

negativamente el avance y desarrollo de los proyectos. 

Con las distintas iniciativas que se plantean para años siguientes, no hay 

duda de que la producción y exportación del banano peruano van por buen camino, 

sin embargo, eso no quiere decir que estos proyectos terminan por mejorar la 

situación que se tiene con este producto en comparación a otros países productores 

como Ecuador o Colombia, y ello tiene que ver mucho con la actual inestabilidad 

política que se vive en el Perú, que terminan por generar discrepancias entre la 

mayor parte de los productores agrícolas, dando como resultado una 
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desaceleración económica que frena las actividades exportadoras de muchas 

empresas. 

Luego de analizar la realidad problemática se tiene como pregunta general 

¿Cómo han evolucionado las exportaciones y volúmenes de producción de la fruta 

Musa Paradisiaca en los países de Perú y Ecuador durante el periodo 2018-2021?, 

y de forma específica, ¿Cómo ha sido la evolución de las exportaciones de banano 

en Perú y Ecuador en 2018-2021?, ¿Cuánto ha sido el volumen de producción de 

banano en Perú y Ecuador en 2018-2021?, y ¿Cuál es la relación entre las 

exportaciones y los volúmenes de producción de banano en Perú y Ecuador? 

La presente investigación se justifica por el valor y la importancia que posee 

para que se siga fomentando las exportaciones de este producto con valor 

agregado y se logren mantener en el mercado, ofreciendo nuevas fuentes de 

empleo en este rubro de exportación. Además, se aportará información sobre la 

evolución de las exportaciones de banano en Perú y Ecuador en 2018-2021, el 

volumen de producción de banano en Perú y Ecuador en 2018-2021 y la relación 

que existe entre las exportaciones y los volúmenes de producción de banano en 

Perú y Ecuador. No obstante esta investigación recolecta estudios de diferentes 

autores para proporcionar información fidedigna y concisa sobre exportación y 

producción de la fruta musa paradisiaca en Perú y Ecuador. A la vez la información 

recolectada y citada en esta investigación será provechosa como fuente de estudio 

para futuras investigaciones profesionales. 

En este trabajo de investigación se ha planteado, como objetivo principal, 

describir la evolución de las exportaciones y volúmenes de producción de la fruta 

Musa Paradisiaca en los países de Perú y Ecuador durante el periodo 2018-2021. 

Y como objetivos específicos, a) describir las exportaciones de banano en Perú y 

Ecuador en el periodo 2018-2021, b) describir el volumen de producción de banano 

en Perú y Ecuador en 2018-2021 y c) determinar la relación entre las exportaciones 

y los volúmenes de producción en Perú y Ecuador. 

Se presentó como hipótesis general que existe una relación positiva entre 

las exportaciones y volúmenes de producción de la fruta musa paradisiaca en los 

países de Perú y Ecuador durante el periodo 2018-2021. 
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Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, el desarrollo de nuestra 

investigación plantea brindar datos cuantitativos que permitirán observar desde una 

mejor perspectiva lo sucedido con las exportaciones del banano, tanto en el 

panorama peruano como del ecuatoriano durante el periodo 2018 - 2021. 
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II. MARCO TEÓRICO 

En la primera variable se buscó antecedentes relacionados  a la exportación 

de la fruta musa paradisiaca, con la finalidad de que permitan comprender nuestro 

tema de estudio y sirva como teoría para sustentar los resultados que se obtendrán 

en el proceso de la investigación sobre la variable mencionada y de esta manera 

se cumpla con los requisitos para calificarse como un proyecto de investigación 

confiable. 

Sobre la clasificación arancelaria, el autor Rico (2022) afirma que es 

indispensable contar con la exacta especificación de la subpartida arancelaria para 

cualquier mercadería que entre al territorio del país, debido a que es la base 

primordial y necesaria para establecer las regulaciones, gravámenes, impuestos y 

controles que están determinados y que deben ser aplicados por las autoridades 

aduaneras. 

Como primer punto es necesario determinar la parida arancelaria del 

banano, la cual es un código que identifica a nivel internacional, nacional y local, un 

producto determinado para su exportación o importación (Montalvo Romero, 2020). 

A nivel internacional la partida arancelaria pertenece al sistema armonizado y se 

identifica con el código 0803.90. Para determinar la partida arancelaria del banano 

cavendish valery en Perú, se buscó información en SUNAT, en el que indicó que 

Perú exporta este producto en específico con la partida 0803.90.11.00. Para el país 

de Ecuador se buscó información en la plataforma de Veritrade en la que se 

determinó que este país exporta el banano cavendish valery con la partida 

arancelaria 0803.90.11.90. 

En la investigación Saldarriaga Huaylla (2020) tuvo como objetivo analizar 

los factores que permiten el desempeño de las exportaciones del banano en Perú 

sobre todo en la región Piura desde el año 2015 hasta los primeros tres meses del 

año 2020. El estudio se enfocó en una revisión de literatura científica especialmente 

de artículos. En sus resultados obtuvo que durante el 2017 los principales destinos 

de exportación fueron Países Bajos, Estados Unidos de América, Alemania y 

Bélgica. Además que el sector agropecuario tuvo un aumento en el año 2018, en el 

que el banano percibió un crecimiento considerable en las regiones de Piura, 
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Tumbes y Ucayali, sin embargo para el año 2020 obtuvo una caída fuerte, debido 

a la llegada del covid 19 que afectó bastante las exportaciones de este producto. 

Alfaro Palacios (2018) tuvo como objetivo fundamental en su investigación 

analizar la relación existente entre la producción y exportación de plátano orgánico 

principalmente en la región Piura hacia Países Bajos. Empleó como metodología 

una investigación aplicada, de nivel correlacional y con un diseño de investigación 

no experimental, además tuvo como población a los productores de plátano de la 

provincia de Piura. Obtuvo como resultados que la relación existente entre la 

variable producción y exportación de banano en Perú es positiva débil, tanto en 

volumen como en valor de exportación, teniendo además un relación directa con 

un valor positivo. 

En su investigación, Tonon et al. (2022) tuvieron como objetivo determinar 

las  variables  que  intervinieron  en  las exportaciones bananeras en Ecuador, 

considerando dos datos de panel a través del uso de los efectos aleatorios. El 

estudio utilizó un enfoque mixto, con un análisis cualitativo y cuantitativo, para 

estimar el modelo de gravedad de las exportaciones bananeras ecuatorianas, se 

excluyeron a países como Ucrania y Arabia Saudita. Además la muestra solo se 

estimó hasta el 2019, representando un 83.96% en ventas ecuatorianas de banano 

hacia el mercado exterior durante el periodo planteado en la investigación. Como 

resultados tuvo que, el impacto de los costos comerciales es el parámetro que 

mayor impacto tiene en las exportaciones de banano en Ecuador, por lo que el ente 

encargado de la política comercial debería desarrollar estrategias dirigidas tanto a 

los costos directos como indirectos. 

Para Ibarra Velásquez (2020) fue de gran importancia tener como objetivo 

analizar las variaciones de las exportaciones bananeras en Ecuador y sus 

derivados por la firma del Acuerdo Comercial Multipartes. Utilizó en su investigación 

el método inductivo y deductivo, con un análisis comparativo. En sus resultados 

determinó que existe un aumento de las exportaciones bananeras entre la Unión 

Europea y Ecuador por la firma del Acuerdo Comercial Multipartes con un 19.5%, 

teniendo una comparación entre dos periodos 2014-2016 y 2019, debido a que a 
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partir del 2020 los exportadores bananeros ecuatorianos han podido tener 

competitividad con Perú, Colombia y Costa Rica. 

Por otro lado Acaro y Córdova (2021) tuvieron como finalidad realizar un 

análisis sobre la evolución de las exportaciones bananeras y el impacto que genera 

en el avance económico de la provincia El Oro durante el 2011-2020, aplicando a 

la vez una serie de tiempo en respecto a antes y durante la pandemia. En su 

metodología empleó un enfoque descriptivo y para la recolección de datos se 

utilizaron análisis estadísticos. Adquirió como resultados que durante la última 

década 2011-2020 el desarrollo de las exportaciones de banano fueron favorables 

para el avance de la economía ecuatoriana, sin embargo en el 2012 hubo una 

decadencia en las exportaciones con un 2.32% que fueron a causa del mismo 

invierno y en el 2020 también fue afectado económicamente por la pandemia, 

dónde Test Winters pronosticó también un decrecimiento para el 2021. 

Carvajal et al. (2019) tuvieron como objetivo principal, identificar en el 

mercado internacional, oportunidades para el banano fresco y derivado de 

Colombia. La metodología de la investigación tuvo un enfoque mixto con alcance 

exploratorio, utilizando un análisis de documentos con fuentes de datos 

informativos extraídos de reportes y datos estadísticos sobre la producción 

mediante FAOSTAT. En sus resultados mostró que Estados Unidos representa 

mayor oportunidad de exportación de banano fresco y procesado en Colombia en 

el corto plazo, sin embargo, para aprovechar en ese mercado y tener competencia 

fuertemente con los productos de Guatemala y Ecuador, es necesario mejorar la 

calidad, cantidad, variedad, manipulación y trazado del producto, con la finalidad 

de cumplir adecuadamente con los requisitos sanitarios y el volumen de demanda 

que hubiese sido presentada para los clientes internacionales. 

Para Trujillo et al. (2021) su principal objetivo fue determinar los factores que 

intervienen en la variación de los ingresos FOB, mediante el análisis de exportación 

de plátano ecuatoriano durante el periodo de 2013-2017. El diseño metodológico 

de la investigación fue mixta, dividida en dos fases, la primera fue investigación 

cuantitativa, no experimental, longitudinal y con alcance explicativo y la segunda 

fue cualitativa, con investigación documental. En sus resultados logró determinar 
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que el cambio positivo en los ingresos FOB de las exportaciones de banano y 

plátano ecuatoriano de 2013 a 2017 corresponde a factores políticos en un 53% y 

económicos en un 20%, lo que se sugirió replicar lo anterior o mejorar su ciclo. Por 

otra parte, la disminución de los ingresos FOB asociada a picos de correlación 

negativa, fueron de 42% por factores ambientales y 32% por factores políticos, 

vinculando estos picos a hechos que no deben replicarse o minimizarse al máximo, 

debido a que afectan la balanza comercial de Ecuador. 

Por otra parte Macías et al. (2020) tuvo como objetivo en su investigación, 

analizar las exportaciones de Ecuador que no fueron afectadas por la pandemia del 

covid 19 en 2020, con la finalidad de recolectar información en la que se pueda 

precisar los productos que lograron sostener las finanzas de dicho país durante la 

pandemia. Para el diseño metodológico este autor utilizó la investigación no 

experimental, con un método descriptivo documental y se basó en la búsqueda de 

información linkográfica y bibliográfica. En sus resultados pudo concluir que las 

exportaciones de Ecuador sufrieron una decadencia respecto al volumen de 

exportaciones, en la que se pudo predecir un enfriamiento económico promedio de 

-5.3% para el año 2020. Mientras que, la estimación de las exportaciones caerían 

casi un 15%, problema que fue a causa de la incertidumbre económica interna 

empeorados por la covid 19, en la que dejó como consecuencia la disminución de 

la demanda externa y las compras pactadas por los socios más importantes como 

Europa, China y Estados Unidos. 

Según Carvajal y López (2021) las exportaciones son la base principal para 

el desarrollo del nivel de producción de una región o país, por lo que impulsar el 

sector exportador debe ser la prioridad de cualquier política económica para 

perfeccionar los indicadores económicos como el producto bruto interno (PBI), 

aumentando de esa manera los niveles de empleo y la estabilidad económica. 

El nivel de exportación es el grado en que una empresa exportadora logra 

los objetivos de sus actividades internacionales. Las exportaciones pueden ser la 

primera etapa de la internacionalización de toda empresa, comenzando con las 

exportaciones irregulares, exportaciones indirectas, exportaciones directas, e ir 

escalando en el nivel de proceso de exportación. Además, las corporaciones son 
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uno de varios tipos de organizaciones internacionales, en las que se incluyen las 

corporaciones multinacionales, las globales y las transnacionales (Dhanaraj et al., 

2019 como se citó por los autores Guardamino y Egoávil, 2021). 

Para Bernini et al. (2016) las exportaciones son una apuesta importante y 

suelen ser el punto de partida para una mejor internacionalización. No obstante, los 

exportadores que llevan tiempo sin exportar, suelen salir y luego vuelven a ingresar 

a las exportaciones, a veces con frecuencia. Es más probable que las empresas 

pymes y las menos productivas dejen de exportar y respondan con más fuerza a 

los cambios en los mercados nacionales e internacionales que las empresas mejor 

posicionadas. 

En esta variable de exportación se desarrollarán dimensiones relacionadas 

a este término, las cuales presentan sus respectivos indicadores. Para tener un 

mejor entendimiento de estas dimensiones e indicadores, se describen a 

continuación en los siguientes párrafos. 

Según Sui et al. (2022) el volumen de exportación o intensidad exportadora 

es una de las dimensiones más importantes y estudiadas de la internacionalización 

de las pymes y las empresas emergentes, lo que puede conducir a un mejor 

desarrollo, pero a la vez esta dimensión también puede tener un impacto negativo. 

De modo que, plantear la posibilidad de la relación entre el volumen de exportación 

y la rentabilidad de las pymes sigue siendo un tema muy importante de evaluar. 

En relación a la logística internacional, los autores Chang et al. (2022) 

definen que, así como el comercio internacional, la economía también depende de 

igual forma del desarrollo de la logística internacional. Los costos logísticos son un 

factor clave del comercio internacional, permitiendo el flujo y movimiento de las 

transacciones económicas, por lo tanto, la logística internacional puede verse como 

un elemento principal para facilitar la venta de bienes y servicios (Banomyong et 

al., 2008, como se citó en Chang et al., 2022). Así mismo, la distribución 

internacional es ejecutada principalmente por proveedores de servicios de logística 

a gran escala con cobertura a nivel global y con la capacidad de procesar y 

coordinar la distribución de mercancías al exterior. 
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Por otro lado Al- Ababneh (2021) afirma que el avance de los sistemas 

logísticos y su anexo con los canales de logística internacional moldean la 

competencia de los países, debido a que son un aspecto influyente que puede 

alternar la economía de cada nación y sentar las bases para el desarrollo de la 

economía y la disminución de la pobreza. Sin embargo, el estado tiene la 

oportunidad de ser un estado de tránsito con todas las consecuencias positivas. 

El proceso de envío o transporte implica tiempo y una gran cantidad de 

recursos financieros. Los productos pueden enviarse de manera directa desde 

terminales de tránsito, puertos o almacenes de productos que ya terminaron su fase 

de producción. Además todas las mercancías están sujetas a procedimientos 

rigurosos de inspección aduanera en los puestos de control que poseen los países 

de destino. Las operaciones aduaneras son uno de los factores que ralentizan de 

modo relevante el proceso de envío de productos, lo que puede generar 

interrupciones en los tiempos de entrega de, y que a la vez resulta una pérdida de 

ganancias (Oleinik et al., 2020). 

En algunas definiciones sobre el valor de exportación, Wang et al. (2022) 

afirma que, exportar a países en potencia económica es más provechoso, esto 

debido a que las empresas cobran precios más altos en esos mercados, entonces 

el nivel de ingresos del destino de exportación resulta importante para toda 

empresa. Además las empresas que exportan a destinos potenciales están más 

motivadas para invertir en tecnologías intensivas debido a que obtienen altas 

ganancias, lo que aumenta la demanda de mano de obra calificada. Por otra parte, 

el autor Li et al. (2022) asegura que el valor total suele ser un indicador principal en 

el análisis de las exportaciones, y la mayoría de esos datos se encuentran 

fácilmente disponibles. 

Con respecto a las barreras arancelarias, los autores (Bilan et al., 2017, 

como se citó en Ključnikov et al., 2022), afirman que a pesar de las muchas 

actividades que ha realizado la Organización Mundial del Comercio para disminuir 

las barreras arancelarias y los derechos de exportación, la mayoría de gobiernos 

aún aplican algunos impuestos para respaldar a sus productores nacionales. Los 

aranceles pueden aplicarse a las actividades de exportación e importación y son un 
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factor importante en la determinación de los presupuestos gubernamentales. Como 

tal, da facilidad a los formuladores de políticas, brindar un mejor enfoque a las 

condiciones económicas de cada país. 

Por otra parte Gómez y Gómez  (2019) afirman que el desarrollo de diversos 

procesos de integración ha destacado durante las últimas décadas, debido a que 

se han reducido las barreras arancelarias tradicionales y se ha incrementado la 

protección obtenida a través de las barreras no arancelarias. 

Según Kharbach y Chfadi (2022) existe una relevancia entre los costos 

logísticos para los consumidores y las empresas. Del lado del consumidor, se 

considera el costo que los mismos consumidores pagan sobre el precio del 

producto. Sin embargo los costos en relación con la logística incurridos por la 

empresa pueden ser menores si no hay entrega, no obstante, pueden ser mayores 

si la entrega está involucrada. El tamaño relativo de los costos logísticos de una 

empresa comparándolo con los costos de envío o búsqueda del cliente tiene un 

impacto significativo en las decisiones de una empresa al elegir una ubicación. 

En la segunda variable se buscó antecedentes relacionados  a la producción 

de la fruta musa paradisiaca, con la finalidad de que permitan comprender nuestro 

tema de estudio y sirva como teoría para sustentar los resultados que se obtendrán 

en el proceso de la investigación sobre la variable mencionada y de esta manera 

se cumpla con los requisitos para calificarse como un proyecto de investigación 

confiable. 

Por el lado de Cuba Panduro (2018) en su investigación posee como objetivo 

principal determinar la relación existente de las variables productividad regional y 

exportación de plátano, 2008-2017. Se empleó un enfoque cuantitativo, siendo no 

experimental su diseño y de nivel correlacional descriptivo. En los resultados se 

pudo obtener que la relación entre ambas variables fue positiva. 

Los autores León et al. (2022) establecieron como objetivo determinar la 

existencia de relación entre las variables de exportación y producción de los 

alimentos agrícolas más importantes de Piura, durante el periodo 2010 al 2020. 

Para el estudio, se usó la metodología aplicada, de enfoque cuantitativo y de diseño 
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no experimental-longitudinal. Con los resultados obtenidos, se concluyó que el 

objetivo principal da un resultado positivo, existiendo así la relación entre las 

variables propuestas. 

Por parte de León et al. (2023) en su investigación tienen como objetivo 

analizar la comercialización y la producción del banano originario de la provincia El 

Oro durante los años 2018 al 2022, y el aporte a la economía ecuatoriana. Es de 

enfoque descriptivo y la recolección de data se basó en análisis estadísticos, la cual 

fue extraída de fuentes como el BCE, INEC, entre otros. El artículo tiene como 

resultados que la producción y comercio del plátano es pieza clave en la economía 

nacional, brindando puestos de empleo e ingresas a familias de zonas rurales 

dedicadas al sector agrícola. 

Para Vásquez et al. (2019) en su artículo tuvieron como objetivo principal 

determinar la calidad, tanto química como física, del banano, y cuantificar las 

pérdidas conseguidas luego de la cosecha. El diseño metodológico utilizado fue el 

de bloques al azar (BDCA)  y con dos factores: el periodo de la cosecha y la calidad 

de la fruta para la exportación. La muestra fue una productora de Banano que se 

ubica en la provincia de los Ríos, en Ecuador. De los resultados, se obtuvieron que 

la calidad de dicha fruta está relacionada con el periodo de cosecha, pues los 

racimos no desarrollaron ni crecieron a la par, debido a las diversas condiciones 

ambientales, hecho que perjudicó al 18% de la producción que estaba destinada a 

la exportación, ya que no cumplía con los estándares de calidad. 

Por el lado de Prado y Garzón (2022) en el objetivo de su investigación 

plantearon analizar el desarrollo económico y productivo que tuvo el sector de la 

banana entre los años 2011-2020 realizando comparaciones anuales del PBI y los 

eventos sucedidos pre y post covid. Se utilizó una metodología descriptiva no 

experimental y con enfoque mixto, mediante métodos de investigación como la 

revisión documental y bibliográfica. Sus resultados determinaron que la producción 

bananera de Ecuador tuvo un progreso positivo durante el tiempo de estudio, 

teniendo mayor acogida en el mercado europeo. Adicionalmente, se espera 

continuar con el auge para este fruto debido a que tienen muchos proyectos desde 
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el año 2019, hecho que le ha permitido obtener mayor ventaja competitiva en el 

sector. 

Con respecto a León et al. (2022) tuvieron como objetivo llevar a cabo un 

análisis económico con respecto a la producción del plátano orgánico y 

convencional de la Parroquia la Iberia en el año 2021, además de mencionar el rol 

que cumple tanto en su economía como en la generación de empleo. Se utilizó el 

método estadístico lógico deductivo en gabinete y el descriptivo en el campo. Para 

la recolección de data primaria se encuestó a los productores bananeros de la 

Parroquia la Iberia. Con los resultados obtenidos se concluyó que el 52% de 

producción es de tipo convencional, y el otro 48%, de origen orgánico. Además, el 

72% comercializa el producto entre 80 y 400 cajas mensualmente, presentando 

ingresos que entran en el rango de $1000 - $2000, lo que permite que la mano de 

obra se mantenga estable y el auge económico sea constante. 

En su investigación, Campuzano Vásquez (2021) planteó como objetivo 

general determinar las elasticidades que tienen los factores de trabajo y capital 

incluidos en el total de producción de banana en Machala, Ecuador. Para esta 

investigación se utilizó la función de producción de Cobb Douglas, y como muestra 

se tuvieron productores que poseían terrenos de aproximadamente 30 hectáreas, 

además de la revisión de otros datos estadísticos presentes en instituciones 

públicas y privadas. Con los estudios realizados se tuvo que la región de Machala 

tiene una economía decreciente debido a sus constantes cambios de clima, 

escasas inversiones, crisis económica, pésimas condiciones de los cultivos y los 

precios de caja que están por debajo de lo dictado por la ley. 

Adicionalmente, Aguilera y Baquerizo (2019) en su artículo tuvieron el 

propósito de ampliar aquellas investigaciones sostenibles en las fincas bananeras. 

Para su investigación hicieron uso de indicadores económicos, sociales y 

ambientales. Se concluye que, por el lado del aspecto económico, se debe tener 

muy en cuenta los costos de materia prima, el transporte, la mano de obra y precios 

de la caja de plátano; por el lado social, la importancia radica en considerar la 

emisión de gases y la huella de carbono relacionados con la producción de banano; 

y en lo ambiental, se considera crucial medir las consecuencias de los cambios 
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climáticos asociados a plaga de insectos, enfermedades e interrelaciones de la flora 

y fauna. 

Finalmente, Panchez et al. (2021) en su investigación, tuvieron como 

objetivo principal, realizar un análisis de productividad a los procesos de producción 

de la empacadora de plátano a través de normativas ISO 9001, de inocuidad y de 

acreditación para la exportación. Para ello, se usaron herramientas y técnicas de 

ingeniería con la finalidad de que se identificaran los problemas presentes en esas 

empresas. En sus resultados se pudo determinar que existen problemas 

productivos al aplicar diferentes herramientas como el diagrama flujo de 

operaciones, por ello, se propuso perfeccionar los procedimientos de empaque con 

la intención de que las tareas innecesarias puedan disminuir, y, a la par, optimizar 

el tiempo del empaque. Por último, la recomendación fue aplicar fichas técnicas, 

hojas de control y la capacitación a trabajadores del campo, cosecha y empaque. 

Con respecto a la definición para la variable producción, Kahraman y Çebi  

(2018) mencionan de forma resumida, que la actividad de producción es un 

conjunto de procedimientos que terminan por transformar las materias primas en 

productos o servicios que requiere y satisface las necesidades de la población. 

Para los autores Mamai et al. (2020) consideran que la producción, en el 

contexto de la agricultura, consiste en la acción de cosechar los cultivos de 

vegetales o frutas en el campo, con la única finalidad de obtener los alimentos que 

posteriormente servirán para abastecer a las personas de su localidad. Sin 

embargo, también son utilizados como materia prima para la elaboración de un 

nuevo producto en sectores como la textilería o farmacéutico, además que, al igual 

que cualquier otra industria, la producción de cultivos también necesita de insumos 

los cuales resultan indispensables para el correcto desarrollo de la cosecha. 

Para Fitria et al. (2022) el concepto de producción se refiere al proceso por 

el que pasan las materias primas para terminar como productos, los cuales más 

adelante tendrán un valor y serán usados en el día a día de las personas. 

Actualmente, con la globalización que se ha tenido durante los últimos años, es 

posible que las empresas puedan generar más ingresos con la venta de productos 
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en todo el mundo, por lo que, tener un plan de producción es fundamental para 

cumplir con las necesidades de la demanda. 

En esta variable de producción se desarrollarán dimensiones relacionadas a 

este término, al igual que la primera variable, las cuales presentan sus respectivos 

indicadores. Para tener un mejor entendimiento de estas dimensiones e 

indicadores, se describen las definiciones en los párrafos siguientes. 

Según Sarmad Ali (2021) menciona en su investigación que el volumen de 

producción puede ser determinado antes de iniciar con un proyecto, sin embargo, 

éste siempre experimentará cambios en el transcurso del periodo, ya sea 

sumándole o restándole, puesto que el mercado suele ser impredecible y las 

empresas deben adaptarse a la variación en el consumo, lo que puede terminar 

afectando los precios establecidos para una producción que ya había sido 

estimada. Por otro lado, Loja et al. (2019) mencionan cuán ventajoso es tener altos 

volúmenes de producción, pues acompañándolo de un correcto grado de 

sostenibilidad, puede resultar beneficioso tanto para la sociedad como para el 

Estado, en ámbitos como la generación de nuevos puestos de empleo, el regulado 

uso de los recursos naturales y el crecimiento de la economía nacional. 

En cuanto al valor de la producción, Martin (2017) explica que se refiere al 

resultante del precio por el que se encuentran valorados los productos en ese 

momento, multiplicado por el monto total de producción. Dicho valor asignado en 

un determinado tiempo no será estable, pues el nivel de consumo o el tamaño de 

lo producido modificarán diariamente esta variable, siendo un constante reto que 

deben afrontar las empresas en cualquier mercado. Mientras que Escalada-

Sanmartin y García (2021) lo definen como el valor total económico de la producción 

realizada, y que dependen tanto de la cantidad producida, como del precio unitario 

asignado. 

Por otro lado, Chetthamrongchai et al. (2022) mencionan que la merma de 

producción sucede en todas las grandes industrias de comercio, pues sus 

procedimientos para la elaboración de un producto generalmente desaprovechan 

al máximo los recursos o materias primas, y terminan por considerarlos como 



18 
 

desperdicios, originando así ineficiencia al momento de producir, y por 

consecuente, pérdidas en los costos de producción. 

Boora y Batra (2017) afirman que es común que el desperdicio de la materia 

prima esté presente en muchas industrias, pues no cuentan con una adecuada 

gestión de residuos, lo que origina que, a largo plazo, existan mayores costos de 

producción y se vea afectada las utilidades de la empresa. Sin embargo, es posible 

tomar ventaja de esta merma y reutilizarla o venderla, de esta manera, se 

ahorrarían costes de insumo y, adicionalmente, la empresa estaría sacando 

beneficio por cada venta de lo que se consideraba en un principio como desperdicio 

de producción. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación 

El tipo de estudio de la investigación fue básica, debido a que se recopiló 

información para aumentar los conocimientos del tema tratado en la investigación. 

Para McHugh et al. (2020) la investigación básica se basa en ampliar los 

conocimientos sobre un tema en específico, con la finalidad de obtener nuevos 

conceptos que aporten a la comprensión de esta. En este trabajo de investigación 

se busca ampliar conocimientos que se tiene sobre la exportación y producción del 

banano con la finalidad de proveer datos para futuras investigaciones o referencias 

sobre el tema. 

Además la investigación fue cuantitativa y se empleó como instrumento la 

recolección de datos web numéricos y no numéricos. Según Sergeeva et al. (2022) 

afirma que en el constante cambio contemporáneo en los estudios de proyectos de 

investigación, se reconoce la importancia y la obligación de aprobar y hacer uso de 

métodos, metodologías y datos de investigación nuevos y originales. Los proyectos 

de investigación alguna vez estuvieron sujetas a métodos netamente cuantitativos, 

que a menudo se empleaba datos de encuestas. 

3.1.2. Diseño de investigación 

La investigación fue de diseño no experimental, debido a que se estudió los 

sucesos tal y como ocurrieron, luego se realizó un análisis sin manipular las 

variables. Además, es de tipo transversal, puesto que el estudio se dio en un 

momento y tiempo determinado. Según Cvetković et al. (2021) el estudio 

transversal es utilizado generalmente para determinar la prevalencia de una 

condición, hecho por lo que también se le conoce como un “estudio de prevalencia”, 

y éste, también permite evaluar la relación que pueda existir en dos o más variables, 

lo que da paso a diversas formas de estudio para el autor. 
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Las variables que conforman el presente trabajo de investigación son las 

exportaciones y los volúmenes de producción del Banano, durante el periodo del 

2018 al 2021. 

3.2. Variables y Operacionalización 

Variable 1 Exportación 

La variable exportación, es dependiente porque su variación puede ser 

modificada de acuerdo a la variable independiente, que viene a ser la producción. 

Por ejemplo en el caso de Perú, en el año 2019 disminuyó el 8.18% de su 

producción de banano respecto al año anterior, por ende,  las exportaciones de este 

producto sufrieron una caída de -4.10% ese mismo año. 

Entre las diversas conceptualizaciones que se tienen sobre la variable 

exportación, en este trabajo de investigación se ha visto conveniente tomar como 

referencia a los autores Carvajal y Lopez (2021) quienes manifiestan que las 

exportaciones son la base principal para el desarrollo del nivel de producción de 

una región o país, por lo que impulsar el sector exportador debe ser la prioridad de 

cualquier política económica para perfeccionar los indicadores económicos como 

el Producto Bruto Interno (PBI), aumentando de esa manera los niveles de empleo 

y la estabilidad económica. 

Variable 2 Volumen de producción 

La variable volumen de producción fue identificada como una variable 

independiente debido a que su variación influye en la variable de exportación.  

Por ejemplo en el caso de Ecuador, en el año 2021 la producción de banano 

disminuyó hasta en un 2.12% respecto al año anterior, teniendo como 

consecuencia también la disminución de las exportaciones de este producto en un 

-0.20% ese mismo año. 

Con respecto a la definición para la variable producción, se ha tomado en 

cuenta a los autores Kahraman y Çebi  (2018) quienes indican, que la actividad de 

producción es un conjunto de procedimientos que terminan por transformar las 
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materias primas en productos o servicios que requiere y satisface las necesidades 

de la población. 

Tabla 1 

Variables de operacionalización 

 

V. 1 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSION INDICADOR 

ESCALA 
DE 

MEDICIÓN 

TECNICA/ 
INSTRUMENTO 

E
X

P
O

R
T

A
C

IÓ
N

 

Según 
Carvajal y 
López (2021) 
las 
exportaciones 
son la base 
principal para 
el desarrollo 
del nivel de 
producción de 
una región o 
país, por lo 
que impulsar 
el sector 
exportador 
debe ser la 
prioridad de 
cualquier 
política 
económica 
para 
perfeccionar 
los 
indicadores 
económicos 
como el 
producto 
bruto interno 
(PBI), 
aumentando 
de esa 
manera los 
niveles de 
empleo y la 
estabilidad 
económica. 

La variable 
exportación 
está dividido 
por 4 
dimensiones, 
las cuales son, 
el volumen y 
valor de 
exportación, 
logística 
internacional y 
operatividad 
aduanera. 

- Volumen y 
valor de 
exportación 

- Volumen de 
exportaciones  
de banano en 
Perú y 
ecuador 
- Valor de 
exportación 
de banano en 
Perú y 
Ecuador. 

DE 
RAZON 

Revisión de 
documentos. 
 
 
- Guía de 
revisión 
documentaria. 

- Logística 
internacional 

- Costos 
logístico de 
Perú 
- Costos 
logísticos de 
Ecuador. 

DE 
RAZON 

- 
Operatividad 
aduanera 

- Barreras 
arancelarias 
en Perú 
- Barreras 
arancelarias 
en Ecuador. 

NOMINAL 
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V. 2 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSION INDICADOR ESCALA 

TECNICA/ 
INSTRUMENTO 

V
O

L
U

M
E

N
 D

E
 P

R
O

D
U

C
C

IÓ
N

 

Con respecto a 
la definición 
para la variable 
producción, 
Kahraman y 
Çebi (2018) 
mencionan de 
forma resumida, 
que la actividad 
de producción 
es un conjunto 
de 
procedimientos 
que terminan 
por transformar 
las materias 
primas en 
productos o 
servicios que 
requiere y 
satisface las 
necesidades de 
la población. 

La variable 
volumen de 
producción está 
dividido por 3 
dimensiones, las 
cuales son, 
producción en 
unidades físicas, 
producción en 
unidades 
monetarias, 
merma y 
desperdicio de 
producción. 

- 
Producción 
en unidades 
físicas 
  

- Volumen 
de 
producción 
de banano 
en Perú en 
TM 
- Volumen 
de 
producción 
de banano 
en Ecuador 
en TM 

DE 
RAZÓN 

- Revisión de 
documentos 
 
 
- Ficha de 
recolección de 
datos web 

- 
Producción 
en unidades 
monetarias 
 

- Valor de  
producción 
de banano 
en Perú en 
USD 
- Valor de 
producción 
de banano 
en Ecuador 
en USD. 

DE 
RAZÓN 

- Merma y 
Desperdicio 
 

- Merma y 
de 
producción 
de banano 
en Perú y 
Ecuador 
- Desecho 
de 
producción 
de banano 
en Perú y 
Ecuador. 

NOMINAL 

 

3.3. Población (criterios de selección), muestra y muestreo 

3.3.1. Población: 

Total de la producción y exportación de la Musa Paradisiaca (banano) de 

Perú y Ecuador. 

Criterios de inclusión 

- Exportaciones con valor FOB. 

- Valor de las exportaciones en USD. 

- Tamaño de producción en TN.  

- Valor de producción en USD. 

- Exportaciones y producción durante el periodo 2018-2021. 
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- Datos de producción reportados por fuentes oficiales de ambos países, y a 

nivel internacional, reportes de producción de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 

Criterios de exclusión 

- Exportaciones con valores diferentes al FOB no comprendidos en el periodo 

2018-2021. 

- Exportaciones indirectas. 

3.3.2. Muestra 

Producción y exportación de la Musa Paradisiaca (banano) de Perú y 

Ecuador bajo la modalidad de exportación definitiva en el periodo 2018-2021, por 

todas las aduanas de salida del país. En el caso de las exportaciones peruanas y 

ecuatorianas, se tomó como fuente de información los datos reportados por la 

plataforma Trade Map. Para la producción peruana se tomaron como fuentes al 

Ministerio de Agricultura y Riego (MIDAGRI), y el Banco Central de Reserva del 

Perú; para la producción de Ecuador, se recopiló datos del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, y de la FAOSTAT. 

3.3.3. Muestreo 

La técnica de muestreo utilizada fue no probabilístico debido a factores de 

interés del investigador, de tal manera se seleccionó la muestra de forma 

determinante, en lugar de seleccionarlo al azar. 

Según lo manifestado por Otzen y Manterola (2017) quienes mencionaron 

que, el muestreo no probabilístico por conveniencia, permite elegir los temas y 

argumentos viables que se puedan incluir en la investigación. Esto se ha visto 

reflejado en la facilidad de acceso de los sujetos de estudio del investigador, 

Por otra parte el autor Hernández González (2020) sostiene que la muestra 

se elige acorde al beneficio de la persona investigadora, motivo por el cual le 

permite seleccionar arbitrariamente la cantidad de participantes que puede tener en 

el estudio. 
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De acuerdo con la información hallada, en la investigación, la muestra 

representó los datos adquiridos de la población, En la presente investigación se 

emplearon criterios de inclusión y exclusión. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En la investigación se emplearon técnicas de recolección de información por 

medio de libros, artículos, investigaciones, publicaciones y también de tablas y 

gráficos como fuentes de Trade Map, Export Potential Map, Faostat, Portales de 

agricultura de Perú y Ecuador, y Aduanas de ambos países. Teniendo en cuenta lo 

mencionado, la confiabilidad y validez se acogen a la información obtenida por las 

instituciones y fuentes confiables que se mencionaron.  

Adicionalmente, de acuerdo a las técnicas mencionadas que se emplearon 

para recolectar los datos en la investigación, se tomó como referencia artículos en 

los que se resalta la importancia sobre las técnicas que se utilizan para la 

recolección de datos y los métodos que se utilizan para esta misma finalidad. 

Los artículos científicos a menudo escriben sobre hallazgos o resultados de 

investigación y contribuciones metodológicas teóricas, pero rara vez sobre cómo se 

recopila la información y cómo se relaciona esa información con la teoría 

(Rodríguez y Silva, 2021). Si bien no existe un modelo establecido para el uso de 

herramientas de recopilación de datos y métodos de análisis de información, existe 

una variedad de enfoques para el diseño de investigación (Limaymanta-Álvarez, 

2019). 

3.5. Procedimientos 

En el procedimiento para el trabajo se utilizaron las técnicas de búsqueda y 

recolección de datos, luego se ordenó la información obtenida y se procedió a 

realizar un análisis de ambas variables con sus respectivos gráficos y tablas, en 

donde también se plasmó un análisis descriptivo, además se hizo el análisis sobre 

la correlación de ambas variables, en el que se empleó el coeficiente de Pearson y 

de Spearman. Se analizó la información de manera consistente para obtener unos 
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resultados confiables y así conseguir las respectivas conclusiones y 

recomendaciones para finalizar con la investigación. 

Bermúdez et al. (2018) afirma que, lo que se estudia en la correlación de 

Pearson son su magnitud, sentido y significancia de asociación lineal entre dos o 

más variables. Además es importante brindar mucha atención al tipo de variable 

que se está examinando cuando se utiliza este coeficiente correlación de Pearson. 

Por lo tanto, las características que se evalúan deben tener un nivel de medición 

de al menos intervalo; debido a que, usar esta medida cuando se trabaja con 

variables ordinales o nominales es incorrecto. Aunque pueda parecer 

contradictorio, es necesario que exista independencia de observación para la 

inferencia estadística basada en el coeficiente correlación de Pearson. Esto indica 

independencia dentro del grupo más que la ausencia de una relación entre ambas 

variables. 

Figura 1 

Esquema de pasos en el procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: elaboración propia 

Se detalla la información en un breve esquema, el cual presenta los 

procedimientos que se llevaron a cabo para la elaboración del trabajo de 

investigación final. 

Técnicas de busqueda 
y recolección de datos.

Ordenar 
adecuadamente la 

información obtenida.

Realizar analisis 
descriptivo y de tablas 

en ambas variables

Dar a conocer las 
conclusiones y 

recomendaciones 
finales.
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3.6. Método de análisis de datos 

El método que se utilizó para la investigación fue el análisis deductivo, debido 

a que, para analizar la variables que se tuvieron en cuenta en la investigación, se 

consideró la recopilación de datos de fuentes confiables como artículos científicos, 

libros o publicaciones , la cual se organizó y presentó gran cantidad de datos, con 

la finalidad de descubrir aspectos importantes y estadísticos de ambas variables 

que se presentaron en la investigación, luego finalmente se brindó una descripción 

de los resultados adquiridos en las fuentes confiables que se empleó para la 

elaboración de este trabajo. En el caso de los datos numéricos obtenidos en 

algunos puntos específicos se procedió a emplear el software Microsoft Excel 2019 

para plasmar mediante gráficos y tablas la información, posteriormente con la 

finalidad de analizarla de forma estadística y ordenada se empleó el software SPSS 

v.27. 

El método deductivo puede ser comprendido como una inferencia que parte 

de leyes o  principios ya establecidos y que tengan conexiones generales con los 

fenómenos que existen en la realidad. Por ende, es la deducción después de haber 

tomado en cuenta la interpretación de hechos teóricos y datos empíricos. (García y 

Cisnero, 2005, como se citó en Quezada y Medina, 2020). Por otro parte, Casas y 

Picos (2021) definen al método deductivo como un proceso que tiene como 

principal objetivo analizar la información que parte de un enunciado, para finalmente 

obtener sus consecuencias apoyándose en teorías puntuales. Mientras que, por  el 

lado de García y Pinchi (2019) conceptualizan al método científico como una 

conclusión que se originan en premisas, las cuales, si resultan verdaderas, sus 

conclusiones tendrán la misma veracidad. 

3.7. Aspectos éticos 

Para realizar la investigación se tomaron en cuenta principios de la mejor 

práctica investigativa relacionados con la realidad problemática, antecedentes y 

marco conceptual, citados por el autor de la publicación, año y de acuerdo a las 

normas propias de la 7ma edición de la norma APA con respecto a su última 

actualización. 
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Entre los principios éticos que presenta esta investigación están la no 

maleficencia debido a que no se ocasionó riesgos en la investigación y no se 

perjudicó a nadie. Otro principio ético utilizado fue el de autonomía, dado que para 

recolectar los datos se actuó libremente pero de manera consciente. Y finalmente 

se empleó también el principio ético de beneficencia, puesto que los resultados de 

la investigación pueden ser de conocimiento público. 

Asimismo, para la recolección de la información se emplearon fuentes 

profesionales estadísticos para la confiabilidad de los resultados. También se 

tomaron en consideración las normativas de guía de la Universidad César Vallejo. 
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IV. RESULTADOS 

4.1. Descripción de las exportaciones de banano en Perú y Ecuador en el 

periodo 2018-2021. 

Se presenta a continuación los principales países exportadores de banano 

con la subpartida 0803.90.00.00, tanto en valor de USD como en TM desde el año 

2017 hasta el año 2021, en las que se encuentra los países de Ecuador y Perú. 

Además se obtuvo la tasa de crecimiento acumulado (TCA), la tasa de promedio 

anual (TPA), la participación en el 2021 (P. %), y la prioridad. 

Tabla 2 

Principales países exportadores de banano en valor de USD, 2017-2021 

N° 
Exportado

res 

2017 2018 2019 2020 2021 
T.C.A. 
18-21 

T.P.A. 
18-21 

P. %. 
2021 

Priorida
d 

Millone
s USD 

Millone

s USD 

Millone

s USD 

Millone

s USD 

Millone

s USD 
% % % % 

1 Ecuador 2,954 3,135 3,185 3,577 3,393 8.77% 2.92% 26.79% 0.78% 

2 Filipinas 0 1,504 1,930 1,608 1,126 -18.35% -6.12% 8.89% -0.54% 

3 Costa Rica 1,043 1,029 998 1,081 1,072 4.46% 1.49% 8.46% 0.13% 

4 Guatemala 795 811 842 816 826 1.90% 0.63% 6.52% 0.04% 

5 
Países 
Bajos 

457 535 660 720 774 39.94% 13.31% 6.11% 0.81% 

6 Bélgica 1,036 943 862 738 792 -15.62% -5.21% 6.26% -0.33% 

7 
Estados 
Unidos 

428 427 431 428 450 5.26% 1.75% 3.55% 0.06% 

8 Honduras 250 251 237 222 137 -50.03% 
-

16.68% 
1.08% -0.18% 

9 Vietnam 63 104 175 162 230 
103.52

% 
34.51% 1.82% 0.63% 

18 Perú 149 165 151 148 145 -12.81% -4.27% 1.14% -0.05% 

 Otros 2,979 2,995 3,267 3,405 3,721 22.57% 7.52% 29.38% 2.21% 

 Mundo 10,154 11,899 12,740 12,904 12,665 6.50% 2.17% 100% 2.17% 

Nota: Elaboración propia con información recopilada de Trade Map (2023). 
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En la presente tabla se presenta que Ecuador desde el 2017 hasta el 2020 

ha ido aumentando constantemente el valor en USD de sus exportaciones, a pesar 

de que en el 2021 tuvo una disminución, logró obtener una tasa de crecimiento 

acumulado de 8.77% desde el 2018 al 2021, a diferencia de Perú que desde el 

2018 presentó una disminución y obtuvo un TCA de -12.81%. Cabe señalar que 

Países Bajos a pesar de tener cantidades menores en valor de exportaciones, cada 

año ha ido aumentando constantemente, presentando un TCA de 39.94%. 

Respecto a la TPA Ecuador presentó un 2.92% y Perú -4.27%. En lo que 

corresponde a la participación en el 2021 Ecuador supera a Perú en un 25.65%, 

teniendo Ecuador una prioridad de 0.78% y Perú una negativa de -0.05%. 

Tabla 3 

Principales países exportadores de banano en TM, 2017-2021 

N° 
Exporta
dores 

2017 2018 2019 2020 2021 
T.C.A. 
18-21 

T.P.A. 
18-21 

P. %. 
2021 

Priorid
ad 

TM TM TM TM TM % % % % 

1 Ecuador 
6,418,11

9 
6,662,20

1 
6,667,58

8 
7,039,84

8 
6,813,40

9 
2.45% 0.82% 

28.29
% 

0.23% 

2 
Guatema
la 

2,343,69
5 

2,361,49
1 

2,434,40
3 

2,367,03
5 

2,317,60
1 

-
1.77% 

-
0.59% 

9.62% -0.06% 

3 Filipinas 0 
3,387,88

7 
4,351,35

3 
3,725,08

1 
2,425,85

8 

-
20.83

% 

-
6.94% 

10.07
% 

-0.70% 

4 
Costa 
Rica 

2,525,18
1 

2,484,23
1 

2,382,31
8 

2,623,53
0 

2,312,24
4 

-
5.84% 

-
1.95% 

9.60% -0.19% 

5 
Países 
Bajos 

549,789 639,977 788,053 792,245 830,545 
28.50

% 
9.50% 3.45% 0.33% 

6 Bélgica 
1,286,70

7 
1,161,64

0 
907,651 914,377 948,319 

-
17.41

% 

-
5.80% 

3.94% -0.23% 

7 
Estados 
Unidos 

594,271 580,246 593,810 592,463 585,258 0.89% 0.30% 2.43% 0.01% 

8 
Hondura
s 

648,518 633,446 593,402 541,912 318,351 
-

56.25
% 

-
18.75

% 
1.32% -0.25% 

9 Viet Nam 89,971 127,364 254,864 292,457 0 
14.86

% 
4.95% 0.00% 0.00% 

19 Perú 202,926 227,448 218,246 211,164 206,380 
-

9.56% 
-

3.19% 
0.86% -0.03% 

 Otros 
5,774,74

0 
5,825,20

8 
6,632,35

8 
7,094,92

5 
7,328,90

0 
24.13

% 
8.04% 

30.43
% 

2.45% 

 Mundo 
20,433,9

17 
24,091,1

39 
25,824,0

46 
26,195,0

37 
24,086,8

65 
0.58% 0.19% 100% 0.19% 

Nota: Elaboración propia con información recopilada de Trade Map (2023). 
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En la presente tabla se presenta que Ecuador desde el 2017 hasta el 2020 

ha ido aumentando constantemente sus exportaciones en TM, sin embargo en el 

2021 presentó una leve disminución, teniendo una tasa de crecimiento acumulado 

de 2.45% desde el 2018 al 2021, a diferencia de Perú que desde el 2018 presentó 

una disminución y  obtuvo un TCA de -9.56%. Cabe señalar que Países Bajos cada 

año ha ido aumentando constantemente sus exportaciones en TM, presentando un 

TCA de 28.50%. Respecto a la TPA en 2018-2021 Ecuador presentó un 0.82% y 

Perú -3.19%. En lo que corresponde a la participación en el 2021 Ecuador supera 

a Perú en un 27.43%, teniendo Ecuador una prioridad de 0.23% y Perú una negativa 

de -0.03%. 

 En la tabla N° 4 y N° 5 se muestran las exportaciones de banano peruano, 

expresadas tanto en cantidad de TM como en valores de USD, respectivamente, 

se plasma además la variación anual y la tasa de variación acumulada. 

Tabla 4 

Exportaciones de banano en TM en Perú, 2017-2021 

Años 
Total de exportación 

(miles de TM) 

Variación anual 

(%) 

Tasa de variación 

acumulada (%) 

2017 202.75 0.00% 

0.35% 

2018 227.16 12.04% 

2019 217.85 -4.10% 

2020 210.95 -3.17% 

2021 205.63 -2.52% 

Promedio anual 0.45%  

Nota: Elaboración propia con información recopilada de Trade Map (2023). 

Se aprecia en la tabla que, del 2017 al 2018, la exportación de banano 

aumentó en un 12.04%, sin embargo, a partir del año siguiente surgió una 

disminución constante hasta el 2021.  
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Figura 2 

Volúmenes de exportación de banano en Perú, 2017-2021 (Miles de Tm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia con información recopilada de Trade Map (2023). 

Si bien es cierto que la disminución comenzó en el 2019, en los años 

posteriores la decadencia de exportaciones fue menor, debido a que desde el 2019 

al 2020 la disminución se redujo en un 0.93% y del 2020 al 2021 en un 0.65%. Cabe 

señalar que en el periodo de los 5 años (2017-2021), Perú ha obtenido un promedio 

anual positivo de 0.45%, y la tasa de variación acumulada de las exportaciones de 

banano ha sido de 0.35%. 

Tabla 5 

Valor de las exportaciones de banano en Perú, 2017-2021 

Años 
Total de exportación 

(millones de USD) 

Variación anual 

(%) 

Tasa de variación 

acumulada (%) 

2017 148.56 0.00% 

-0.88 
2018 163.68 10.18% 

2019 149.91 -8.41% 

2020 147.69 -1.49% 
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2021 143.41 -2.89% 

Promedio anual -0.65%  

Nota: Elaboración propia con información recopilada de Trade Map (2023). 

Se deduce que, el 2018 fue un año muy favorable, debido a que la variación 

anual del valor de las exportaciones de banano fue de 10.18% con respecto al año 

anterior, y la más baja fue en el 2019. 

Figura 3 

Valor FOB de exportación de banano de Perú, 2017-2021 (millones de USD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia con información recopilada de Trade Map (2023). 

Sin embargo, para el año siguiente 2019, la variación anual cayó en un -

8.41%, cuya decadencia ha seguido regularmente hasta el 2021. Teniendo como 

un promedio anual de -0.65, dato que refleja el bajo valor que han tenido las 

exportaciones en el periodo de los 5 años analizados, 2017-2021, y con una tasa 

anual de crecimiento acumulado de -0.88%. 

En la tabla siguiente N° 6, se presenta los diez principales mercados a los 

que exporta Perú el banano Cavendish Valery en toneladas métricas (TM), en los 
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años de 2017-2021. Además se muestra la tasa de crecimiento acumulado (TCA), 

tasa promedio anual (TPA) y la participación en el año 2021. 

Tabla 6 

10 principales destinos de exportación de banano en Perú 

Principales 
Importadores 

2017 2018 2019 2020 2021 
TCA 
2017-
2021 

TPA 
2017-
2021 

PART. 
2021 

TM TM TM TM TM % % % 

Países Bajos 72,811.70 79,762.77 63,980.16 64,211.44 60,068.38 -16.33% -4.08% 29.21% 

Estados 
Unidos de 
América 

60,868.67 64,602.91 45,369.76 39,256.96 48,022.18 -14.78% -3.70% 23.35% 

Panamá  8,910.94 35,521.40 35,188.24 37,268.79   18.12% 

Bélgica 10,225.93 10,147.84 22,970.41 25,585.55 17,086.19 103.76% 25.94% 8.31% 

Corea, 
República de 

8,804.54 13,737.02 13,046.09 11,209.52 12,116.37 45.00% 11.25% 5.89% 

Italia 2,548.08 3,232.55 3,746.08 9,174.35 10,084.12 197.57% 49.39% 4.90% 

Alemania 28,656.37 24,883.20 12,916.81 9,091.30 7,943.13 -103.50% -25.88% 3.86% 

Japón 4,547.73 5,907.97 5,410.23 5,358.33 6,465.72 41.19% 10.30% 3.14% 

Reino Unido 2,074.74 3,935.75 4,630.58 3,585.19 3,467.64 81.50% 20.37% 1.69% 

Otros 12,207.46 12,037.19 10,259.46 8,290.02 3,105.87 -97.89% -24.47% 1.51% 

Mundo 202,745.2 227,158.1 217,850.97 210,950.89 205,628.4 2.25% 0.56% 100.00% 

Nota: Elaboración propia con información recopilada de Trade Map (2023). 

En esta tabla se plasman los datos en TM, en el que claramente el año 2018 

tuvo mucho protagonismo en las exportaciones de este producto siendo Países 

Bajos el mayor importador de banano peruano, sin embargo, en los siguientes años 

disminuyó la cantidad de exportación, tanto así que, en ese periodo de 5 años 

mostró una negativa en la tasa de crecimiento en un 16.33%. Alemania es el país 

que ha demostrado una decadencia constante en las exportaciones de este 

producto desde el año 2017 manifestándose una tasa de crecimiento de -103.50%.  

En la tabla N°7 se observan los precios en USD por KG de las exportaciones 

de banano en Perú desde el año 2017 al año 2021, con su respectiva variación 
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anual. Esta tabla se elaboró de manera propia, teniendo los datos de las 

exportaciones en TM y en valor de USD. 

Tabla 7 

Precio en USD por KG de las exportaciones de banano en Perú 

Años 
Total de 

exportación 
(miles de TM) 

Total de 
exportación 
(millones de 

USD) 

Precio en USD 
por KG 

Variación anual 
% 

2017 202.75 148.56 0.73 0.00% 

2018 227.16 163.68 0.72 -1.66% 

2019 217.85 149.91 0.69 -4.50% 

2020 210.95 147.69 0.70 1.74% 

2021 205.63 143.41 0.70 -0.39% 

Nota: Elaboración propia con información recopilada de Trade Map (2023). 

En esta tabla se aprecia que en el año 2017 el precio por KG fue de 0.73, sin 

embargo, para el año siguiente obtuvo una variación poco favorable con un -1.66%, 

el cual siguió disminuyendo para el 2019 con -4.50%. En el 2020 presentó una leve 

recuperación con una variación positiva de 1.74%, no obstante para el 2021 

nuevamente presentó una ligera decadencia del precio en un -0.39%. 

Figura 4 

Variación de valor FOB por KG en Perú. 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia con información recopilada de Trade Map (2023). 
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En la gráfica, se puede apreciar cómo el valor FOB por Kg ha ido decreciendo 

durante los años 2017 al 2019, logrando ascender levemente en el año 2020, para 

posteriormente seguir con esa tendencia bajista. 

En la tabla N° 8 y N° 9 se muestran las exportaciones de banano ecuatoriano, 

expresadas tanto en cantidad de TM como en valores de USD, respectivamente, 

se plasma además la variación anual y la tasa de variación acumulado. 

Tabla 8 

Exportaciones de banano en TM en Ecuador, 2017-2021 

Años 
Total de exportación 

(miles de TM) 

Variación anual 

(%) 

Tasa de variación 

acumulada (%) 

2017 5,676.99 0.00% 

1.75% 

2018 6,015.20 5.96% 

2019 6,003.30 -0.20% 

2020 6,060.27 0.95% 

2021 6,085.92 0.42% 

Promedio anual 1.78%  

Nota: Elaboración propia con información recopilada de Trade Map (2023). 

En el caso de Ecuador el 2018 también fue un año muy positivo para las 

exportaciones de banano, teniendo una variación anual de 5.96%, respecto al año 

anterior. El único año que ha tenido una decadencia en la variación, en los 5 años 

analizados, fue en el 2019 con un -0.20%, debido a que en los años siguientes se 

mantuvo una variación positiva. El promedio anual en el periodos de los 5 años fue 

de 1.78%, y teniendo una tasa anual de crecimiento acumulado de 1.75%. 
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Figura 5 

Volumen de exportación de banano en Ecuador, 2017-2021 (miles de TM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia con información recopilada de Trade Map (2023). 

La figura grafica variaciones altamente favorables para el 2018, sin embargo, 

desde el 2019 hasta el 2021 no ha tenido un impacto similar, aun así, mantienen 

sus exportaciones anuales en positivo, pero con un bajo crecimiento. 

Tabla 9 

Valor de las exportaciones de banano en Ecuador, 2017-2021 

Años 
Total de exportación 

(millones de USD) 

Variación anual 

(%) 

Tasa de variación 

acumulada (%) 

2017 2,516.03 0.00% 

3.29% 

2018 2,721.72 8.18% 

2019 2,748.63 0.99% 

2020 2,928.56 6.55% 

2021 2,863.78 -2.21% 

Promedio anual 3.37%  

Nota: Elaboración propia con información recopilada de Trade Map (2023). 
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Se aprecia en la tabla que, los años en los que el valor de las exportaciones 

ha sido mayor para Ecuador, fueron en el 2018 y 2020, con una variación anual de 

8.18% y 6.55% respectivamente. El año en el que se presentó una decadencia fue 

en el 2021, representando una variación de -2.21%. Sin embargo el promedio anual 

que obtuvo durante el periodo de los 5 años (2017-2021), ha sido positivo con un 

valor de 3.37%, y se obtuvo una tasa anual de crecimiento de 3.29%. 

Figura 6 

Valor FOB de exportación de banano de Ecuador, 2017-2021 (millones de USD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia con información recopilada de Trade Map (2023). 

Como se puede apreciar en la figura, el valor de las exportaciones 

ecuatorianas ha tenido muchas altas y bajas, teniendo como principales años auge 
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En la siguiente tabla N° 10, se presenta los diez principales mercados a los 

que exporta Ecuador el banano Cavendish Valery en toneladas métricas (TM), en 
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Tabla 10 

10 principales mercados de exportación de banano en Ecuador 

Principales 
Importadores 

2017 2018 2019 2020 2021 
TCA 
2017-
2021 

TPA 
2017-
2021 

PART. 
2021 

TM TM TM TM TM % % % 

Federación 
de Rusia 

1,490,572 1,513,390 1,434,859 1,419,143 1,494,120 0.53% 0.13% 24.55% 

Turquía 236,736 358,253 504,670 528,063 443,227 80.77% 20.19% 7.28% 

Estados 
Unidos de 
América 

325,666 412,980 395,905 288,623 354,112 18.27% 4.57% 5.82% 

Alemania 495,348 436,554 314,226 300,072 285,773 -49.16% -12.29% 4.70% 

Países Bajos 93,823 127,829 180,430 155,958 265,165 133.85% 33.46% 4.36% 

Italia 582,634 535,934 249,947 282,761 255,688 -57.82% -14.46% 4.20% 

Argentina 314,931 263,316 228,863 258,946 251,425 -19.23% -4.81% 4.13% 

Chile 228,132 227,756 227,393 230,282 248,348 8.79% 2.20% 4.08% 

Argelia 13,849 60,135 203,811 275,439 201,507 581.44% 145.36% 3.31% 

Resto 1,895,296 2,079,056 2,263,198 2,320,985 2,286,556 19.62% 4.91% 37.57% 

Mundo 5,676,987 6,015,203 6,003,302 6,060,272 6,085,921 7.13% 1.78% 100.00% 

Nota: Elaboración propia con información recopilada de Trade Map (2023). 

En esta tabla se plasman las exportaciones en TM, en el que notoriamente 

el año 2021 tuvo el mejor índice en las exportaciones de este producto siendo la 

Federación de Rusia el mayor importador de banano ecuatoriano, con una 

participación en ese mismo año de 24.55% respecto a los demás mercados, no 

obstante, el año en el que más TM se exportó a ese país fue en el 2018. Los países 

de Alemania e Italia han demostrado una decadencia en las exportaciones de este 

producto desde el año 2017 mostrando una negativa en la tasa de crecimiento de 

49.16% y 57.82% respectivamente. En las exportaciones totales, Ecuador ha 

aumentado en el año 2021 mostrando un total de 6,085,921 TM. 

En la tabla N°11 se observan los precios en USD por KG de las 

exportaciones de banano en Ecuador desde el año 2017 al año 2021, con su 

respectiva variación anual. Esta tabla se elaboró de manera propia, teniendo los 

datos de las exportaciones en TM y en valor de USD. 
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Tabla 11 

Precio en USD por KG de las exportaciones de banano en Ecuador 

Años 
Total de 

exportación (miles 
de TM) 

Total de 
exportación 

(millones de USD) 

Precio en USD 
por KG 

Variación anual 
% 

2017 5,676.99 2,516.03 0.44 0.00% 

2018 6,015.20 2,721.72 0.45 2.09% 

2019 6,003.30 2,748.63 0.46 1.19% 

2020 6,060.27 2,928.56 0.48 5.54% 

2021 6,085.92 2,863.78 0.47 -2.62% 

Nota: Elaboración propia con información recopilada de Trade Map (2023). 

Se aprecia en la tabla que en el 2018 el precio por KG en Ecuador, tuvo un 

ligero aumento, logrando una variación positiva de 2.09%, el cual siguió 

aumentando para el 2019 en un 1.19%; no obstante, el año en el que más logró 

aumentar el precio fue en el 2020 en un 0.48 USD, alcanzando una variación muy 

positiva de 5.54%, sin embargo, para el año siguiente 2021 presentó una ligera 

caída del -2.62. 

Figura 7 

Variación de valor FOB por KG en Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia con información recopilada de Trade Map (2023). 
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Para este caso, la gráfica muestra una clara tendencia alcista en el valor 

FOB por Kg del banano ecuatoriano, desde el 2017 al 2020, el cual representa un 

favorable crecimiento en el costo internacional de este producto. Sin embargo, para 

el último año estudiado, se puede observar una caída considerable, frenando así el 

notable progreso que iba teniendo. 

Se presenta a continuación, los costos logísticos de Perú y Ecuador, con el 

valor en dólares americanos USD, costeados por servicios básicos y adicionales, 

según la carga dry y carga reefer para cada país. 

Tabla 12 

Costos logísticos de exportación de banano en Perú y Ecuador 

COSTOS 

LOGÍSTICOS 

PERÚ ECUADOR 

Valor en USD Valor en USD 

20 Dry 40 Dry Reefer Dry Reefer 

Servicios 

Básicos 
136.40 212.70 361.50 142.37 142.37 

Servicios 

Adicionales 
221.72 221.72 86.14 134.79 254.17 

TOTAL 358.12 434.42 447.64 277.16 396.54 

Nota: Elaboración propia con información recopilada de DPWORLD (2023). 

En la tabla N° 12 se aprecia que el valor de los costos logísticos en Perú es  

superior al de Ecuador, tanto en carga dry como en reefer. En la carga de 20 dry 

Perú supera en costos con una diferencia de 80.96 USD, en carga de 40 dry 

también supera a Ecuador con una diferencia de 157.26 USD y en carga reefer, de 

igual forma Perú supera a Ecuador con una diferencia de 51.10 USD. 

Se plasma en la siguiente tabla N° 13, el índice de desempeño para ambos 

países de Perú y Ecuador, tanto para el 2018 como en el 2022, con una calificación 

del 1 al 5, donde el 1 representa un índice bajo y el 5 representando el índice más 

alto, proyectando además, el promedio total en los dos países. 
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Tabla 13 

Índice de desempeño logístico en Perú y Ecuador 

Índice 

PERÚ ECUADOR 

2018 2022 2018 

1= baja ; 5= alta 1= baja ; 5= alta 

Competitividad y calidad de los servicios 

logísticos. 
2.42 2.7 2.75 

Facilidad para coordinar embarques a 

precios competitivos. 
2.84 3.1 2.75 

Frecuencia de arribo de embarques al 

destinatario dentro del plazo previsto. 
3.45 3.4 3.19 

Calidad de la infraestructura relacionada con 

el comercio y el transporte. 
2.28 2.5 2.72 

Facilidad para localizar y hacer seguimiento a 

los envíos. 
2.55 3.4 3.07 

Eficiencia del despacho aduanero. 2.53 2.6 2.8 

TOTAL PROMEDIO 2.68 2.95 2.88 

Nota: Elaboración propia con información recopilada del Banco Mundial (2023). 

En los datos plasmados en la tabla N° 13 se muestra que para el año 2018 

Ecuador supera en desempeño logístico a Perú con la mínima diferencia de 0.20, 

sim embargo, hay algunos puntos fuertes de Perú en los que supera a Ecuador en 

ese mismo año como en la facilidad para coordinar embarques y la frecuencia de 

llegada al destinatario en el plazo acordado. Para el año 2022 solo se registran 

datos de Perú, en los que notoriamente mejoró en un 0.27 respecto al 2018. 

En la siguiente tabla N° 14, se muestran las barreras arancelarias que se 

aplican para los principales países importadores de banano en Perú y Ecuador, en 

los que se encuentra la Federación de Rusia, Estados Unidos de América y Países 

Bajos. 
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Tabla 14 

Barreras arancelarias para los principales países importadores de banano 

Ítems 

FEDEREACIÓN DE 

RUSIA 

ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA 
PAISES BAJOS 

Perú Ecuador Perú Ecuador Perú Ecuador 

Derechos 

NFM 

4% 

(Arancel 

específico: 

4% pero no 

menos de 

0,015 

euros por 

kg) 

4% 

(Arancel 

específico: 

4% pero no 

menos de 

0,015 

euros por 

kg) 

0% 

(Aranceles 

cobrados a 

todos los 

miembros 

de la OMC) 

0% 

(Aranceles 

cobrados a 

todos los 

miembros 

de la OMC) 

17,3% 

(Arancel 

específico: 

114 

EUR/1000 

kg net) 

17,3% 

(Arancel 

específico: 

114 

EUR/1000 

kg net) 

Tarifa 

preferencial 

Información 

no registrada 

Información 

no registrada 

Información 

no registrada 

Información 

no registrada 

11,3% 

(Arancel 

específico: 

75 

EUR/1000 

kg net) 

11,3% 

(Arancel 

específico: 

75 

EUR/1000 

kg net) 

Nota: Elaboración propia con información recopilada de Market Access Map 

(2023). 

Se muestra en la tabla que, el arancel NMF (nación más favorecida) para la 

Federación de Rusia es de 4% en ambos países de Perú y Ecuador, al igual que 

para Países Bajos con un arancel de 17.3% y con una tarifa preferencial de 11.3%. 

En el caso de Estados Unidos no se cobra arancel, debido a que forman parte de 

la Organización Mundial de Comercio (OMC).  

4.2. Volumen de producción de banano en Perú y Ecuador en 2018-2021 

4.2.1. Merma y desecho de producción de Perú y Ecuador 

Según la asesora regional en sistemas alimentarios inclusivos y eficientes 

de la FAO, y el último estudio de la FAO en 2019, América Latina y El Caribe pierden 

aproximadamente 220 millones de toneladas en alimentos al año, representando 

para la agricultura el 11.6% del total producido (Alonso, 2020). 

Las mermas y desechos de producción son muy comunes durante y después 

de la cosecha de alimentos, y esto es debido a distintas dificultades que pueden 

experimentar cada país internamente, como los fuertes cambios climáticos, 
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manifestaciones que bloquean las principales carreteras para el transporte de la 

mercancía, las malas prácticas de cosecha o el bajo mantenimiento de los caminos 

rurales, que terminan por maltratar el producto. 

Figura 8 

Merma de Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

En el caso de Perú, la cosecha de plátano también ha tenido este problema, 

sobre todo en su Piura, zona de mayor producción, alcanza pérdidas de 30,000 

toneladas al año. Sin embargo, recientemente con el apoyo de varias instituciones, 

se realizó el primer proyecto que aprovecha toda esa merma, convirtiéndola en puré 

de plátano. El proyecto llamado “Innovación Agroindustrial de Banano Orgánico” 

resultó ser un éxito, logrando enviarse 2 toneladas al mercado alemán y 

beneficiando así a 15 organizaciones conformadas por más de 3 mil productores 

pequeños. (Helvetas Perú, 2022) 
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Figura 9 

Merma de Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

Por el lado de Ecuador, en una reciente investigación realizada por Yépez, 

(2022) se destacó la pérdida anual durante el año 2020 en Cantón Buena Fe, una 

de las regiones de mayor producción de plátano. En ella se puede encontrar que, 

para dicho año, hubo una merma total de 1181,95 toneladas, lo que supondrían 2,6 

millones de cajas y 5,43 hectáreas de banano. Para el caso de esta merma, no 

existió algún aprovechamiento por parte de los productores, esto se deben 

principalmente a la falta de capital e inversión, y el poco incentivo del gobierno por 

apoyar este sector.  

4.2.2. Producción anual del banano en Perú y Ecuador durante los años 2017-2021 

En la siguiente tabla se puede observar la producción anual de banano en 

Perú durante los años 2017-2021, con datos expresados en miles de toneladas, su 

variación anual en porcentaje obtenida frente al año anterior, el promedio anual y 

la tasa de variación acumulado durante esos 5 años. 
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Tabla 15 

Producción de banano en TM en Perú, 2017-2021 

Años 
Total de producción 

(miles de TM) 
Variación Anual (%) 

Tasa de variación 

acumulada (%) 

2017 1981.05 0% 

4.60% 

2018 2194.86 10.79% 

2019 2252.17 2.61% 

2020 2326.09 3.28% 

2021 2371.11 1.94% 

Promedio anual 3.72%  

Nota: Elaboración propia con información recopilada del Banco Central de 

Reserva del Perú (2023). 

En la tabla, podemos observar que Perú ha tenido una variación positiva 

desde el año 2017, teniendo una tasa de variación acumulada del 4.60%. En el 

2018, se registra el dato con mayor peso, obteniendo un 10.79% en relación al año 

anterior, pues venía recuperándose del fenómeno del niño, el cual causó baja 

producción en el 2017.  

Figura 10 

Volumen de producción de banano en Perú, 2017-2021 (miles de TM) 
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Nota: Elaboración propia con información recopilada del Banco Central de 

Reserva del Perú (2023). 

En la figura N° 10 se muestra que, en el año 2018, hubo un excelente nivel 

de producción, no obstante, para los siguientes años 2019 y 2020, con una 

variación anual de 2.61% y 3.28% respectivamente. En el 2021, se puede observar 

una desfavorable tendencia bajista, pero manteniendo una producción positiva 

anualmente de 1.94%. 

Para la tabla N° 16, se evidencia el valor de la producción anual de banano 

en Perú, expresados en millones de dólares americanos, contando de igual forma 

con el porcentaje de variación anual y su tasa anual de crecimiento acumulado. 

Tabla 16 

Valor de producción de banano en Perú, 2017-2021 

Años 
Valor de Producción  

(millones de USD) 

Variación 

Anual (%) 

Tasa de variación 

acumulada (%) 

2017 $183.84 0% 

3.90% 

2018 $200.57 9.10% 

2019 $205.79 2.60% 

2020 $210.65 2.36% 

2021 $214.28 1.72% 

Promedio anual 3.16%  

Nota: Elaboración propia con información recopilada del Ministerio de Agricultura 

y Riego (2023). 

En la tabla del valor de producción se puede observar una tasa de variación  

acumulada de 3.90%, resultado de los 5 años involucrados. Para el año 2018 

también existe el dato con mayor relevancia, producido a causa de la recuperación 

del fenómeno del niño, habiendo logrado una variación positiva del 9.10% frente al 

2017. Para el 2019 y 2020 existe una pequeña caída, dando un crecimiento 

constante de 2.60% y 2.36% respectivamente. Y en el caso del 2021 ya se puede 

ver una baja significante de acuerdo al año anterior, siendo esta de -0.64%.  
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Figura 11 

Valor de producción de banano en Perú, 2017-2021 (millones de USD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia con información recopilada del Ministerio de Agricultura 

y Riego (2023). 

Para esta gráfica, al igual que el volumen de producción, evidentemente se 

puede apreciar una tendencia alcista a partir del año 2018, al igual que para los 

siguientes años siguió presentando constantemente variaciones positivas hasta el 

2021. 

A continuación, se tiene el análisis aplicado para la producción de banano 

en Ecuador. En la siguiente tabla se presentan los datos de producción anual de 

los años 2017-2021 en toneladas, su variación anual y su tasa de crecimiento 

acumulado. 

Tabla 17 

Producción de banano en TM en Ecuador, 2017-2021 

Años 
Total de producción 

(miles de TM) 
Variación Anual (%) 

Tasa de variación 

acumulada (%) 

2017 6,282.11 0% 
1.48% 

2018 6,484.53 3.22% 
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2019 6,555.72 1.10% 

2020 6,016.78 -8.22% 

2021 6,663.30 10.75% 

Promedio anual 1.37%  

Nota: Elaboración propia con información recopilada del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (2023). 

En esta tabla se puede apreciar que el volumen de producción de muza 

paradisiaca en Ecuador ha experimentado variaciones positivas del 3.22%, 1.10% 

y 10.75% en los años 2018, 2019 y 2021 respectivamente. No obstante, sufrió una 

fuerte caída en el año 2020, teniendo como resultado un -8.22% en su variación 

anual. Su mayor volumen de producción ha sido obtenido en el 2021 con un total 

de 6663.3 miles de toneladas, esto debido a la recuperación que se tuvo frente al 

año 2020, en donde la producción se vio afectada por los fuertes cambios 

climáticos. Su tasa de crecimiento acumulado fue de 6.85 %. 

Figura 12 

Volumen de producción de banano en Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia con información recopilada del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (2023). 
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En la figura observamos que la producción ecuatoriana ha tenido una 

inclinación bajista desde el 2017 hasta el 2020, sin embargo, para el 2021 existió 

un crecimiento exponencial, dejando ver la excelente recuperación económica para 

el sector bananero. 

A continuación, en la tabla N° 18 se presentan los datos obtenidos, en el 

mismo rango de años, para el valor de producción del banano en Ecuador 

(expresados en millones de dólares americanos), su variación anual y su tasa anual 

de crecimiento acumulado. 

Tabla 18 

Valor de la producción de banano en Ecuador, 2017-2021 

Años 
Valor de producción  

(millones de USD) 
Variación Anual (%) 

Tasa de variación 

acumulada (%) 

2017 $2,233.88 0% 

1.57% 

2018 $2,313.37 3.56% 

2019 $2,341.05 1.20% 

2020 $2,141.89 -8.51% 

2021 $2,377.12 10.98% 

Promedio anual 1.45%  

Nota: Elaboración propia con información recopilada de FAOSTAT (2023). 

En esta tabla se presenta que para el año 2018, 2019 y 2021 se obtuvieron 

resultados de positivos de variación anual, siendo estos de 3.56%, 1.20% y 10.98% 

respectivamente. Sin embargo, el año 2020 no fue el mejor de todos, ya que los 

desfavorables cambios climáticos afectaron la producción, obteniendo así una 

variación negativa del 8.51% con respecto al año anterior. Con una situación 

favorable  para el 2021, se tuvo un mejor rendimiento, con un total de $ 2,377.12 

millones de dólares americanos y una variación anual del 10.98 %. En estos años, 

su tasa de crecimiento acumulado fue de 7.23 %. 
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Figura 13 

Valor de producción de banano en Ecuador, 2017-2021 (millones de USD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia con información recopilada de FAOSTAT (2023). 

En la figura, se evidencia de igual manera el bajo valor de producción durante 

los años 2017 – 2020, no obstante, en el 2021 la tendencia bajista pudo frenarse, 

logrando tener un crecimiento anual de 10.98% respecto al año anterior. 

Para finalizar, en la siguiente tabla se presenta la comparación anual entre 

los principales indicadores de producción de banano para los países de Perú y 

Ecuador, siendo estos el área cosechada, el rendimiento y la producción total, del 

2018 al 2021. 

Tabla 19 

Principales indicadores de producción de banano para los países de Perú y 

Ecuador 

País Ítem Unidad 
Años 

2018 2019 2020 2021 
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Ecuador Rendimiento tm/ha 40 36 37 41 

Perú Rendimiento tm/ha 14 13 14 14 

       

Ecuador Producción tm 6,505,635 6,583,477 6,023,390 6,684,916 

Perú Producción tm 2,194,858 2,252,172 2,326,085 2,378,045 

Nota: Elaboración propia con información recopilada de FAOSTAT (2023). 

En el cuadro es posible apreciar que, a pesar que Perú cuente con una mayor 

extensión en las áreas cosechadas, es Ecuador quien logra un mejor rendimiento 

de su cosecha en su terreno de producción, teniendo una diferencia de 27 tm/ha en 

el año 2021. Por otro lado, también se puede observar la notable diferencia entre 

ambos países con respecto a los volúmenes de producción anuales, dando a 

conocer que Ecuador logra producir hasta 3 veces más de lo que se produce en 

Perú durante esos 4 años, concluyendo así con el notable desempeño que ejerce 

el país ecuatoriano con uno de sus principales alimentos de exportación y la 

superioridad en relación al país peruano. 

Figura 14 

Área cosechada en Perú y Ecuador, 2018-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia con información recopilada de FAOSTAT (2023). 
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En esta figura, se exponen que durante el año 2018 y 2019, Ecuador se 

mantiene por encima de Perú en las áreas cosechadas, no obstante, los siguientes 

2 años, Perú es quien obtiene mejores resultados en cuanto a este indicador se 

refiere, con ventajas mayor a 10 mil hectáreas frente a Ecuador. 

Figura 15 

Rendimiento del área cosechada en Perú y Ecuador, 2018-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia con información recopilada de FAOSTAT (2023). 

Por otro lado, en la figura N° 15, se muestran los rendimientos anuales de 

las cosechas, demostrando la enorme ventaja de Ecuador frente a Perú, dado a 

que se obtienen mejores toneladas por hectáreas durante los años 2018 al 2021. 
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4.3. Relación entre las exportaciones y los volúmenes de producción en 

Perú y Ecuador 

Tabla 20 

Prueba de normalidad sobre la producción de Perú y Ecuador en valor USD, 

2017-2021 

Pruebas de normalidad 

  Shapiro-Wilk 

Estadístico 
Gl (grado de 

libertad) 
Significancia 

P1 0.912 5 0.477 

E1 0.936 5 0.639 

 

Debido a que las muestras aplicadas han sido menores a 50, se escoge la 

prueba de Shapiro-Wilk, para analizar la normalidad de los datos de producción de 

banano en valor USD entre Perú y Ecuador. 

En los datos del análisis tenemos un p-valor mayor a 0.05 en ambos países, 

por tal motivo, no existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Con el 

resultado obtenido se deduce que los datos están siguiendo una distribución 

normal. 

A continuación se muestra la correlación sobre la producción de banano en 

valor USD entre Perú y Ecuador en el periodo 2017-2021. Dado que el p-valor es 

mayor a 0.05 se realiza entonces una prueba de correlación paramétrica, el cual es 

correlación de Pearson. 

Tabla 21 

Correlación de la producción entre Perú y Ecuador en valor USD, 2017-2021 

Correlaciones 

  P1 E1 

P1 

Correlación de 

Pearson 
1 0.233 

Sig. (bilateral)   0.707 

N 5 5 
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E1 

Correlación de 

Pearson 
0.233 1 

Sig. (bilateral) 0.707   

N 5 5 

 

En los resultados de correlación se observa que ambos países superan el p-

valor de 0.05, por ende, se rechaza la hipótesis adicional y se toma la hipótesis 

nula, teniendo como hipótesis que no existe relación lineal en la producción en valor 

USD de ambos países, o la probabilidad de que exista esta relación lineal es muy 

baja. Para la intensidad de asociación en la producción de ambos países, la 

correlación de Pearson muestra el valor de 0.233, lo que significa que existe una 

correlación positiva muy débil. 

Tabla 22 

Prueba de normalidad sobre la exportación de Perú y Ecuador en valor USD, 

2017-2021 

Pruebas de normalidad 

 
Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Significancia 

P2 0.818 5 0.113 

E2 0.950 5 0.738 

 

Debido a que las muestras aplicadas han sido menores a 50, se escoge la 

prueba de Shapiro-Wilk, para analizar la normalidad de los datos de exportación de 

banano en valor USD entre Perú y Ecuador. 

En los datos del análisis tenemos un p-valor mayor a 0.05 en ambos países, 

por tal motivo, no existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Con el 

resultado obtenido se deduce que los datos están siguiendo una distribución 

normal. 

A continuación se muestra la correlación sobre la exportación de banano en 

valor USD entre Perú y Ecuador en el periodo 2017-2021. Dado que el p-valor es 
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mayor a 0.05 se realiza entonces una prueba de correlación paramétrica, el cual es 

correlación de Pearson. 

Tabla 23 

Correlación de la exportación entre Perú y Ecuador en valor USD, 2017-2021 

Correlaciones 

 P2 E2 

P2 

Correlación de 

Pearson 
1 -0.256 

Sig. (bilateral)   0.678 

N 5 5 

E2 

Correlación de 

Pearson 
-0.256 1 

Sig. (bilateral) 0.678   

N 5 5 

 

En los resultados de correlación se observa que ambos países superan el p-

valor de 0.05, en consecuencia, se rechaza la hipótesis adicional y se toma la 

hipótesis nula, teniendo como hipótesis que no existe relación lineal en la 

exportación de ambos países, o la probabilidad de que exista esta relación lineal es 

muy baja. Para la intensidad de asociación en la exportación de ambos países, la 

correlación de Pearson muestra el valor negativo de 0.256, lo que significa que 

existe una correlación negativa débil. 

Tabla 24 

Prueba de normalidad sobre la producción de Perú y Ecuador en TM, 2017-2021 

Pruebas de normalidad 

  Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Significancia 

P3 0.914 5 0.489 

E3 0.940 5 0.666 
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Debido a que las muestras aplicadas han sido menores a 50, se escoge la 

prueba de Shapiro-Wilk, para analizar la normalidad de los datos de producción de 

banano en TM entre Perú y Ecuador. 

En los datos del análisis tenemos un p-valor mayor a 0.05 en ambos países, 

por tal motivo, no existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Con el 

resultado obtenido se deduce que los datos están siguiendo una distribución 

normal. 

A continuación se muestra la correlación sobre la producción de banano en 

TM entre Perú y Ecuador en el periodo 2017-2021. Dado que el p-valor es mayor a 

0.05 se realiza entonces una prueba de correlación paramétrica, el cual es 

correlación de Pearson. 

Tabla 25 

Correlación de la producción entre Perú y Ecuador en TM, 2017-2021 

Correlaciones 

 P3 E3 

P3 

Correlación de 
Pearson 

1 0.193 

Sig. (bilateral)   0.756 

N 5 5 

E3 

Correlación de 
Pearson 

0.193 1 

Sig. (bilateral) 0.756   

N 5 5 

 

En los resultados de correlación se observa que ambos países superan el 

nivel de significancia de 0.05, representando un valor de 0.756, en consecuencia, 

se rechaza la hipótesis adicional y se toma la hipótesis nula, teniendo como 

hipótesis que no existe relación lineal en la producción de ambos países, o la 

probabilidad de que exista esta relación lineal es muy baja. Para la intensidad de 

asociación entre la exportación de Ecuador y Perú, la correlación de Pearson 

muestra el valor positivo de 0.193, lo que significa que existe una correlación 

positiva muy débil. 
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Tabla 26 

Prueba de normalidad sobre la exportación de Perú y Ecuador en TM, 2017-2021 

Pruebas de normalidad 

  Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

P4 0.945 5 0.703 

E4 0.736 5 0.022 

 

Debido a que las muestras aplicadas han sido menores a 50, se escoge la 

prueba de Shapiro-Wilk, para analizar la normalidad de los datos de exportación de 

banano en TM entre Perú y Ecuador. 

En los datos del análisis tenemos un p-valor mayor a 0.05 en Perú, pero en 

Ecuador se muestra un valor menor a 0.05, por ende, existe evidencia suficiente 

para rechazar la hipótesis nula. Con el resultado obtenido se deduce que los datos 

no están siguiendo una distribución normal. 

A continuación se muestra la correlación sobre la exportación de banano en 

TM entre Perú y Ecuador en el periodo 2017-2021. Dado que el p-valor de Ecuador 

es menor a 0.05 se realiza entonces una prueba de correlación paramétrica, el cual 

es correlación de Pearson. 

Tabla 27 

Correlación de la exportación entre Perú y Ecuador en TM, 2017-2021 

Correlaciones 

 P4 E4 

Rho de Spearman 

P4 

Coeficiente de 
correlación 

1.000 0.100 

Sig. (bilateral)   0.873 

N 5 5 

E4 

Coeficiente de 
correlación 

0.100 1.000 

Sig. (bilateral) 0.873   

N 5 5 
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En los resultados de correlación se observa que ambos países superan el p-

valor de 0.05, representando un valor de 0.873, en consecuencia, se rechaza la 

hipótesis adicional y se toma la hipótesis nula, teniendo como deducción que no 

existe relación lineal en la exportación de ambos países, o la probabilidad de que 

exista esta relación lineal es muy baja. Para la intensidad de asociación en la 

exportación de ambos países, la correlación de Pearson muestra el valor positivo 

de 0.100, lo que significa que existe una correlación positiva muy débil. 

En conclusión se valida la hipótesis que se propuso inicialmente de que 

existe una relación positiva entre las exportaciones y volúmenes de producción de 

banano en los países de Perú y Ecuador en el periodo 2018-2021. Dado que en los 

resultados se concluyó que existe una correlación positiva débil en el volumen de 

producción en ambos países y en las exportaciones en TM, esto significa que si la 

producción o exportación aumentó en un país en ese periodo, lo mismo ocurrió en 

el otro en una intensidad baja. Sin embargo, en las exportaciones en valor de USD 

se halló una correlación negativa débil de -0.256, interpretándose que si las 

exportaciones en valor de USD de un país disminuyeron, en el otro país aumentó 

ligeramente. 
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V. DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos en esta investigación sobre las exportaciones de 

banano en Ecuador, tanto en TM como en valor USD, se analizó que desde el 2019 

Ecuador presentó un decrecimiento en sus exportaciones, mostrando una variación 

negativa de -0.20% ese mismo año, sin embargo para los años siguientes, su 

recuperación en las exportaciones fue mínima con una variación de 0.95% para el 

año 2020 y 0.42% para el 2021. Estos resultados concuerdan con el de los autores 

Acaro y Córdova (2021) en el que plasmaron que las exportaciones fueron 

ineficientes y poco estables en el año 2019, por tal motivo, se esperó un desempeño 

similar en el 2020, pero con la repentina llegada del COVID 19 a escala mundial, el 

panorama de la evolución de las exportaciones se agudizó drásticamente, tanto que 

se pronosticó un mismo comportamiento negativo para el 2021. Ese pronóstico se 

vio reflejado en los resultados de esta investigación donde claramente se observó 

que en el año 2021 hubo una reducción de 0.53% en las exportaciones por TM con 

respecto al año 2020, y presentó también un comportamiento negativo en el 2021 

de -2.21% en valor de USD. 

En las exportaciones ecuatorianas específicamente, se obtuvo como 

resultados en la presente investigación, que desde el 2017 al 2018 las 

exportaciones aumentaron notoriamente en un 5.96% en TM y 8.18% en valor de 

USD. Estos resultados obtenidos mantienen cierta relación con los del autor Ibarra 

Velásquez (2020) en el que llegó a deducir que las exportaciones de banano en 

Ecuador fueron incrementado a partir de la firma del acuerdo comercial multipartes 

con la Unión Europea desde el año 2017, motivo por el cual se esperó que fuese 

beneficioso para los exportadores ecuatorianos de banano, que desde el año 2020 

pudieran competir en circunstancias iguales o superiores con sus importantes 

rivales: Perú, Colombia y Costa Rica, sobre todo en las exportaciones a la Unión 

Europea. Además, con el tratado comercial que Ecuador consiguió, los aranceles 

se fueron reduciendo constantemente, pasando de un arancel específico de 97 

euros por TM en el 2017, 90 euros en 2018, 83 euros en el 2019 y llegar a 75 euros 

en el año 2020, ampliando de esa manera su competitividad. 
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En el caso de Perú, los resultados obtenidos mostraron que en el 2018 las 

exportaciones de banano obtuvieron una variación positiva con un valor de 12.04% 

respecto al año anterior, sin embargo, en el 2019 y para el 2020; con la llegada de 

la pandemia, obtuvieron una variación de -4.10% y -3.17%, respectivamente, 

además, los principales destinos durante el periodo estudiado fueron Países Bajos, 

Estados Unidos, Panamá y Bélgica. Estos resultados concuerdan con la 

información brindada por Saldarriaga Huaylla (2020) donde concluyó que durante 

el 2017 los principales destinos de exportación fueron Países Bajos, Estados 

Unidos de América, Alemania y Bélgica, es decir, coincidieron en 3 de los 5 

principales destinos de las exportaciones en ese año. Además analizó que el sector 

agropecuario tuvo un aumento de las exportaciones en el 2018, donde el banano 

percibió un crecimiento considerable en las regiones de Piura, Tumbes y Ucayali, 

sin embargo, señaló que en el segundo mes del año 2020 obtuvo una caída del 8%, 

debido a la llegada del covid 19 que afectó bastante las exportaciones de este 

producto. 

Sobre los costos, los resultados en esta investigación arrojaron que Perú ha 

tenido unos costos logísticos mayores al de Ecuador, debido a que en carga de 20 

dry, Perú ofreció un 29.21% más que Ecuador, en 40 dry un 56.74% más, y en 

carga reefer un 12.89% más de diferencia. Además en el índice de desempeño 

logístico Ecuador ha superado notoriamente a Perú, con una diferencia en la 

calificación de 0.33 en competitividad y calidad de servicio, un 0.44 en 

infraestructura y 0.27 en eficiencia de despacho aduanero. Estos resultados se 

complementan con las conclusiones de Tonon et al. (2022) en los que concluyeron 

que el impacto de los costos comerciales en las últimas dos décadas ha sido el 

indicador que mayor efecto ha tenido en las exportaciones de banano en Ecuador, 

no obstante, otro factor que también tuvo mayor significancia fue la producción 

sectorial, por lo que la oferta jugó un papel más importante que otros factores como 

la demanda. Sin embargo, el sector de banano en Ecuador también enfrentó 

algunos retos, como la decadencia de competencia por el aumento del dólar frente 

a las monedas de los demás países exportadores y por el incremento de los costos 

de producción local. 
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En los resultados obtenidos de producción en territorio ecuatoriano, tanto en 

valor como en volumen, durante el 2017-2021, se llegó a la deducción de que 

tuvieron variaciones anuales positivas hasta el año 2019, mientras que en el 2020, 

se observó la mayor baja de rendimiento, representando -8.51%, y finalmente, en 

el 2021, presentó una variación anual positiva del 10.98%. Para León et al. (2023) 

la producción del banano había venido incrementándose notablemente hasta antes 

del Covid-19, sin embargo, durante el periodo de pandemia obtuvo una caída 

considerable en su rendimiento, esto principalmente por las diversas medidas 

sanitarias que se tomaron a fin de evitar que el virus siga expandiéndose, privando 

la producción en distintas zonas agrícolas y deteniendo la cadena logística 

nacional. Posteriormente en el 2021, logró reactivar su economía y experimentar 

una recuperación con respecto al año anterior. 

Por otro lado, de acuerdo a la producción peruana, en los resultados 

obtenidos por esta investigación durante los años 2017-2021, la tasa del 

rendimiento anual fue de 4.76%, siendo beneficiosa para la productividad agrícola 

en el Perú, además, en el año 2018 existió una significativa variación anual 

favorable, y en el 2020, la pandemia global no representó mucho problema, 

logrando así una mejora del 3.28% con respecto al año anterior. Los resultados de 

la investigación de Rodríguez y Silva (2021) también mostraron un comportamiento 

similar donde la producción de algunos productos agrícolas de la región Piura 

experimentaron una baja productividad en la uva y el plátano durante el año 2017, 

y una recuperación considerable para el año 2018; en cuanto al 2020, tuvieron 

variaciones favorables solo para el banano, mientras que, para los otros productos, 

las variaciones fueron negativas. 

En los resultados de volúmenes de producción mostrados en el presente 

estudio, se evidenció el bajo rendimiento de banano peruano en el año 2017 frente 

a los años posteriores, los cuales obtuvieron variaciones anuales positivas. Esta 

información está relacionado con los resultados presentados en la investigación de 

Cuba Panduro (2018) en dónde se muestra cómo, ese mismo año, la producción 

en algunas de las regiones de mayor producción bananera sufrieron una baja de 

productividad durante los primeros meses, esto debido a las fuertes lluvias 

causadas por el fenómeno del niño, el cual terminó afectando gravemente al sector 
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agrícola nacional. Esto adicionalmente, termina por explicar los resultados del 2018 

de nuestra investigación, en la cual se muestra una variación anual positiva del 

10.79%, evidenciando así la recuperación económica que tuvo el país durante ese 

periodo de tiempo. 

Por parte de la producción y exportación bananera ecuatoriana, en los 

resultados obtenidos por nuestra investigación, se puede evidenciar que el envío 

de plátanos al exterior no presentó gran variación durante el 2020, año que dio 

inicio a la pandemia global, puesto que la variación anual, frente al año anterior, fue 

de 0.95%; en el caso de la producción, se obtuvieron variaciones anuales del 

10.75% en el año 2021, demostrando así una enorme recuperación económica del 

sector con respecto al año anterior. Esta data concuerda con los resultados 

obtenidos en la investigación de Prado y Garzón (2022) quienes mencionan que el 

sector bananero de Ecuador estuvo mejor preparado para afrontar los problemas 

de producción durante el Covid-19, esto debido a que los agricultores ya se habían 

enfrentado a temas de bioseguridad en el año 2019 por el hongo Fusarium raza 4, 

además de que en ese mismo año se llevó a cabo un proyecto de siembra y 

resiembra de plátano, invirtiendo en 8 mil hectáreas, los cuales sirvieron para cubrir 

la demanda de los principales mercados internacionales en el año 2020. 

Para los resultados obtenidos sobre la correlación de la variable exportación 

y volumen de producción en este trabajo, se muestra que existe una correlación 

positiva débil en la producción de banano en TM y en valor USD entre Perú y 

Ecuador, al igual que en la exportación en TM, a diferencia de las exportaciones en 

valor USD que muestra una correlación negativa débil de -0.256. Estos resultados 

son diferentes a los presentados por Alfaro Palacios (2018) en el que elaboró un 

análisis mediante la correlación de Pearson en sus resultados, llegando a la 

deducción que la relación que existe entre la variable producción agrícola y 

exportación de banano en Perú, sobre todo Piura que es uno de los principales 

productores y exportadores de este producto, es positiva débil con 0.039, lo que 

significa que si la producción aumentó, la exportación también acrecentó pero de 

forma débil, teniendo además un relación directa. 
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VI. CONCLUSIONES 

Sobre el primer objetivo relacionado a la exportación se concluye que en 

Perú en el 2018 tuvo un alto crecimiento en sus exportaciones con una variación 

de 12.04% respecto al año anterior, teniendo como principal destino a Países Bajos 

y como principales productores a la región de Piura, Tumbes y Ucayali. Por el lado 

de Ecuador, en el año 2019 tuvo un decrecimiento en sus exportaciones con una 

variación de -0.20% respecto al año anterior. Sin embargo, en ambos países se 

sufrió una depreciación de las exportaciones para el año 2020, debido a la llegada 

de la pandemia del covid 19. 

En los costos logísticos de exportación se concluye que Perú supera a 

Ecuador en costos, tanto para carga dry como reefer, con una diferencia de 80.96 

USD en carga de 20 dry, y de 157.26 USD en carga de 40 dry, para reefer la 

diferencia es solo de 51.10 USD. Sin embargo si se habla de desempeño logístico, 

el Banco mundial califica anualmente este índice en cada país, siendo el 1 la 

puntuación más baja y 5 la más alta; dada esta premisa, se logró analizar que 

Ecuador superó a Perú en el año 2018 con una diferencia de 0.20 de puntuación 

destacándose la competitividad y calidad de los servicios logísticos, calidad en 

infraestructura en comercio y transporte, facilidad para localizar y hacer 

seguimiento a los envíos y presentando eficiencia del despacho aduanero. Sin 

embargo se obtuvo datos para el año 2022 en Perú en donde mostró mejoría en su 

desempeño logístico en todos los índices, con una calificación de 2.96. 

Para el segundo objetivo sobre la producción se concluye que, en Ecuador 

desde el periodo inicial estudiado hasta el 2019 se tuvo variaciones positivas, hasta 

que en el 2020 debido a la llegada de la pandemia del covid 19 se obtuvo una 

variación negativa con un valor de -8.51%, sin embargo, para el 2021 se logró una 

recuperación con una variación de 10.98%. Por otro lado, Perú no presentó 

problemas graves respecto a la producción de este producto, a pesar de la 

pandemia, dado que, desde el 2018 que fue un año cumbre con mayor producción, 

pasando por el 2020 con una variación positiva de 3.28% hasta el año 2021, ha 

obtenido buenos registros positivos respecto a la variación anual de la producción 

de banano. Cabe destacar que la diferencia que existe en la cantidad de producción 
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de Perú y Ecuador es muy notorio, como ejemplo en el 2018 Perú hizo una 

producción de 2,194.86 TM y Ecuador produjo una cantidad de 6,484.53 TM. 

En la correlación de ambas variables durante el periodo de 2017-2021, se 

concluye que en la producción entre Perú y Ecuador en valor USD existe una 

correlación positiva muy débil con 0.233, en la exportación entre ambos países en 

valor USD existe una correlación negativa débil con -0.256. En la producción entre 

Perú y Ecuador en TM existe una correlación positiva muy débil con 0.193 y en la 

exportación entre Perú y Ecuador en TM existe también una correlación positiva 

muy débil con 0.100. Estos resultados se dan, debido a que, Ecuador supera 

demasiado a Perú en cifras relacionado a la producción y exportación de banano, 

siendo este el producto principal de exportación para Ecuador hacia el mundo. 
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VII. RECOMENDACIONES 

Se recomienda al Ministerio de Agricultura y Ganadería, y al gobierno de 

Ecuador, brindar apoyo de capital a los productores de plátano para transformar la 

pérdida de producción en un nuevo producto de consumo, y de esta manera, 

aprovechar al máximo los recursos disponibles, comercializando el producto dentro 

y fuera del país, y adicionalmente, impulsar el desarrollo de nuevos proyectos en 

base a la merma de producción en el sector agrícola. 

Por otro lado, se propone la intervención del Gobierno e Instituciones 

peruanas para seguir implementando protocolos con la merma de diversos 

productos agrícolas, generando así nuevos proyectos que impidan el desperdicio 

de alimentos y se maximice el rendimiento de los recursos, escalándolo 

progresivamente para aumentar su consumo en los principales países de Europa. 

Se recomienda la intervención Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 

peruano en las zonas de mayor producción agrícola, asistiendo a los productores 

con nuevas tecnologías, charlas de prácticas sostenibles y capacitaciones de 

promoción internacional para incentivar un mayor número de producción y 

exportación anualmente. 

Por último, se recomienda para futuras investigaciones realizar el mismo tipo 

de estudio con respecto a otros productos agrícolas y países de mayor 

competencia, para que de esta manera se logre recabar nuevos datos y sirvan, de 

igual forma, como base para nuevas investigaciones. 
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VIII. PROPUESTA 

Es muy beneficioso utilizar la merma de banano para producir otros bienes 

a fin de disminuir el desperdicio de alimentos, darle valor a los recursos, diversificar 

el suministro de alimentos, promover la sostenibilidad y crear oportunidades de 

mercado. Ante esa circunstancia se elaboró la siguiente propuesta: 

Figura 16 

Propuesta para el aprovechamiento de merma en Perú 
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En la propuesta, se observa inicialmente la mejora en cuanto al suelo para 

la producción del banano, entre ellas está el correcto manejo de fertilizantes 

sintéticos, los cuales aceleran el proceso de desarrollo del cultivo, liberando 

nutrientes directamente al suelo, sin embargo, esta práctica no tiene mucho 

beneficio a largo plazo. Por otro lado, se encuentra el fertilizante orgánico, que por 

medio de su procedimiento natural de obtención (tales como el compost, guano o 

el humus de lombriz), son más sostenibles para el medio ambiente y a futuro cuida 

mejor la salud de los suelos, pero estas tienen limitantes, puesto que los recursos 

necesarios para su elaboración no son abundantes, el costo de producción es 

superior en comparación a los sintéticos, y ocupan un mayor espacio de 

almacenaje. 

Dado que ambas prácticas se deben utilizar a la par con el fin de aumentar 

la producción y disminuir los riesgos en los suelos, es indispensable contar con la 

cantidad necesaria para no depender en mayor medida de los fertilizantes 

sintéticos. Por ello, sería bueno que instituciones como MINAGRI y los gobiernos 

municipales de cada región, promuevan la producción de fertilizantes orgánicos, 

esto por medio de capacitaciones técnicas, aprovechando los desechos agrícolas 

y ganaderos de las fincas; dando subsidios o incentivos financieros para reducir 

costos finales; o estableciendo centros de compostaje en zonas estratégicas para 

recibir los desperdicios de fincas cercanas y producir en grandes cantidades. 

Finalmente, la intervención del INIA es muy importante para la investigación de 

nuevas técnicas de compostaje, desarrollo de biofertilizantes y estrategias para un 

manejo eficiente de los residuos agrícolas. 

Para el mejoramiento del cultivo de banano se pueden utilizar tecnologías 

acondicionadas a tener un mejor y eficaz resultado de producción, siendo 

beneficioso para el país, al igual que a los agricultores y productores de banano. 

Cabe destacar que la implementación de tecnologías agrícolas debe adaptarse a 

las condiciones y necesidades específicas de los agricultores de cada región. 

Además, se requiere capacitación y apoyo técnico para asegurar la ejecución 

exitosa de estas tecnologías en el cultivo de banano. 
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Entre las tecnologías para un mejor cultivo de banano se encuentran los (1) 

sensores y monitoreo, que recopilan datos en tiempo real sobre las condiciones 

ambientales y del suelo en las plantaciones de banano. Como otra iniciativa están 

las (2) tecnologías de riego eficiente, como el riego por goteo, debido a que son 

esenciales para el cultivo de plátano y ayudan a aprovechar al máximo la cantidad 

de agua. Otra opción es la (3) agricultura de precisión, en la que se utiliza 

herramientas como la teledetección y la cartografía por satélite para obtener 

información exacta y detallada sobre las plantaciones de plátano. 

Entre otras tecnologías interesantes se encuentran los (4) drones, que se 

pueden utilizar para inspecciones y monitoreo de las plantaciones de banano de 

manera eficiente. Otra tecnología aplicable al cultivo de banano son las (5) 

aplicaciones móviles y plataformas digitales, dado que ofrecen información sobre 

buenas prácticas agrícolas, alertas de plagas, pronósticos meteorológicos y permite 

dar seguimiento al cultivo. Como otra elección también está el (6) mejoramiento 

genético, que consiste en el desarrollo de variedades de plátano mejoradas 

genéticamente, lo que contribuye a optimizar la productividad y calidad de frutos, 

así como a aumentar la resistencia a enfermedades. 

Como último punto, se tiene el puré de plátano, producto creado a partir de 

la merma de banano. Su consumo en Estados Unidos y los principales países de 

Europa (como Alemania, Francia y España), representa un sector con alta oferta 

exportable. Cabe destacar que la inversión en maquinaria o tecnología industrial, 

como una procesadora de alimentos, es muy alta, sin embargo, es fundamental 

para aprovechar al máximo los volúmenes de merma anuales. No obstante, esta 

inversión podría complementarse con la manufactura de otros productos con valor 

agregado, esto debido a que dicha máquina industrial puede ser aprovechada en 

otros procesos de producción, tales como purés de diversas frutas, harina de 

plátano, mermeladas, plátanos en rodajas, entre otros. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de consistencia 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

APELLIDOS Y NOMBRES:  

CESPEDES ROMERO, WALTER JAVIER 

TIMANÁ SALAZAR, JOEL STEFANO 

 

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA 
TÍTULO OBJETIVOS HIPÓTESIS 

 

¿Cómo han evolucionado las 
exportaciones y volúmenes 
de producción de la fruta 
Musa Paradisiaca en los 
países de Perú y Ecuador 
durante el periodo 2018-
2021? 

 

 

 

Análisis de las 

exportaciones y 

volúmenes de producción 

de la Musa Paradisiaca 

de Perú y Ecuador, 

periodo 2018-2021 

Objetivo general 

 

Describir la evolución de las 
exportaciones y volúmenes de producción 

de la fruta Musa Paradisiaca en los 
países de Perú y Ecuador durante el 

periodo 2018-2021. 

Objetivos específicos 

• Describir la evolución de las 
exportaciones de banano en Perú 
y Ecuador en 2018-2021.  

• Describir el volumen de 
producción de banano en Perú y 
Ecuador en 2018-2021. 

• Determinar la relación entre las 
exportaciones y los volúmenes de 
producción en Perú y Ecuador. 

Hipótesis general 

Las exportaciones y volúmenes de 
producción de la fruta musa paradisiaca han 
evolucionado favorablemente en los países 
de Perú y Ecuador durante el periodo 2018-
2021.  

Hipótesis específicas 

• Hay una evolución favorable de las 
exportaciones de banano en Perú y 
Ecuador en 2018-2021. 

• Existe un alto volumen de producción de 
banano en Perú y Ecuador en 2018-
2021 

• Existe una relación entre las 
exportaciones y los volúmenes de 
producción en Perú y Ecuador. 



 

 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN DISEÑO DE INVESTIGACIÓN POBLACIÓN – MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTO 

El tipo de estudio de esta 

investigación es básico, debido a 

que se ha recopilado información 

para aumentar los conocimientos 

del tema a tratar en nuestra 

investigación. Según Rodríguez, 

D. (2020), la investigación básica 

no busca poner en práctica sus 

hallazgos obtenidos, sino que 

agrega argumentos para 

responder dudas o preguntas y 

hacer que ese conocimiento sea 

aplicable a otros estudios. 

Esta investigación es de diseño 

no experimental, debido a que se 

estudia los sucesos tal y como 

ocurrieron para luego realizar un 

análisis sin manipular las 

variables. Además, es de tipo 

transversal, puesto que el 

estudio se dará en un momento y 

tiempo determinado. Según 

Maguiña, et al. (2021), […] 

permite evaluar la relación que 

pueda existir en dos o más 

variables, lo que da paso a 

diversas formas de estudio para 

el autor. 

Población: 

Total de la producción y 

exportación de la Musa 

Paradisiaca (banano) de Perú y 

Ecuador. 

Muestra 

Datos de producción y 

exportación de la Musa 

Paradisiaca (banano) de Perú y 

Ecuador bajo la modalidad de 

exportación definitiva en el 

periodo 2018-2021, por todas las 

aduanas de salida del país. 

Muestreo 

No probabilístico, de 

conveniencia. 

-  González, O. (2021). 

En esta investigación se 

emplearán técnicas de 

recolección de información por 

medio de libros, artículos, 

investigaciones, publicaciones y 

también de tablas y gráficos 

como fuentes de Trade Map, 

Export Potential Map, Faosfat, 

Portales de agricultura de Perú y 

Ecuador, y Aduanas de ambos 

países. Teniendo en cuenta lo 

mencionado, la confiabilidad y 

validez se acogen a la 

información obtenida por las 

instituciones y fuentes confiables 

que se han mencionado. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 2. Ficha de recolección de datos Web numéricos y no numéricos 

DIMENSION INDICADORES 
PLATAFORMA 

WEB 
AUTOR AÑO TIPO DE DATO ENLACE 

FECHA DE 
CONSULTA 

Volumen y 
valor de 
exportación 

- Volumen de 
exportación Perú-
Ecuador. 

- Trade Map   2023   Numéricos https://www.trademap.org/  15/04/23 

- Valor de 
exportación Perú-
Ecuador 

- Trade Map  2023 Numéricos https://www.trademap.org/ 17/04/23 

Logística 
internacional 

Costos logísticos 
- DDP WORLD 
- Banco 
Mundial  

   2023 Numéricos  

https://www.dpworld.com/es/peru 
 

https://www.bancomundial.org/es
/home  

11/05/23 

Operatividad 
aduanera 

Barreras 
arancelarias 

 - Market Acces 
Map 

   2023 No numéricos  https://www.macmap.org/  11/05/23 

Producción en 
unidades 
físicas y 
monetarias 

Volumen de 
producción Perú-
Ecuador en TM 

- INEC 
- BCRP 

   2023   Numéricos 

 https://www.ecuadorencifras.gob
.ec/ 

 
https://www.bcrp.gob.pe/ 

12/05/23 

Producción de 
banano en Perú y 
Ecuador en USD 

- MIDAGRI 
- FAOSTAT 

   2023   Numéricos 

https://www.gob.pe/midagri 
 

https://www.fao.org/faostat/en/#h
ome  

12/05/23 

Merma y 
desperdicio 

Merma y desecho 
de producción de 
banano en Perú y 
Ecuador 

 

- Helvetas 
Perú. (2022) 
 
-  Yépez, J. 
(2022) 

2022  No numéricos 

https://www.helvetas.org/es/peru/ 
 

http://repositorio.ucsg.edu.ec/han
dle/3317/19504 

25/05/23 

https://www.trademap.org/
https://www.trademap.org/
https://www.dpworld.com/es/peru
https://www.bancomundial.org/es/home
https://www.bancomundial.org/es/home
https://www.macmap.org/
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/
https://www.bcrp.gob.pe/
https://www.gob.pe/midagri
https://www.fao.org/faostat/en/#home
https://www.fao.org/faostat/en/#home
https://www.helvetas.org/es/peru/
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/19504
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/19504
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