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Presentación 

Señores miembros del jurado: 

En cumplimiento con las disposiciones establecidas en el reglamento de grados y título 

de la facultad de ciencias empresariales de Universidad César Vallejo de Lima Norte, 

presento ante ustedes la Tesis titulada “Balanza Comercial y Exportaciones No 

Tradicionales, en el marco del Acuerdo de Promoción Comercial Perú – EE.UU, 2009 – 

2017”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los 

requisitos de aprobación para obtener  el Título Profesional de Licenciado en Negocios  

Internacionales. 

El presente estudio tiene como objetivo verificar la relación entre la balanza comercial y 

las exportaciones no tradicionales, en el marco del Acuerdo de Promoción Comercial 

Perú – EE.UU, 2009 – 2017. 

Asimismo, esta investigación está estructurada de la siguiente manera: 

Capítulo I contiene la introducción, la cual engloba la realidad problemática, trabajos 

previos, marco teórico, formulación del problema, justificación, objetivos e hipótesis. 

Capitulo II, contiene el marco metodológico en el cual se detalla el tipo; enfoque, nivel y 

diseño de investigación; la operacionalización de variables; población y muestra, técnicas 

e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad, método de análisis de 

datos y aspectos éticos. 

Capítulo III, contiene los resultados de la investigación. 

Capítulo IV, contiene las discusiones. 

Capítulo V, contiene las conclusiones. 

Capítulo VI, contiene las recomendaciones. 

Capítulo VII, tenemos las referencias bibliográficas. 

Por último, el capítulo VIII, en el cual se presentan los anexos. 

Jean Franco Medina Chappa 
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RESUMEN 

 

Esta investigación fue realizada con el objetivo de conocer la relación de la balanza 

comercial y las exportaciones no tradicionales peruanas a partir del TLC PERU – EE.UU. 

El enfoque del estudio es cuantitativo, debido a que se comprueba la hipótesis planteada, 

gracias a los resultados obtenidos a través de la recaudación de datos numéricos.  

Esta investigación es de tipo aplicada, descriptiva y su diseño es no experimental, de tipo 

longitudinal, dado que se analizó la balanza comercial y sus indicadores en el tiempo. Los 

datos utilizados son de tipo expofacto, por lo mismo de que se cuenta con información 

recolectada con anterioridad, teniendo el apoyo de cuentas confiables. La variable balanza 

comercial. 

La estructura de los datos recolectados, se realizaron mediante variables, dimensiones e 

indicadores, para luego de ello la información sea presentada con tablas y gráficos. 

De acuerdo a los resultados de la investigación, se demostró que no se logrado un 

superávit en la balanza comercial con EE.UU, pero cabe recalcar que partir del TLC con 

EE.UU nuestras exportaciones han ido presentando un crecimiento en la mayoría de los 

años procedentes al 2009. Asimismo, las exportaciones no tradicionales, es lo que más ha 

sabido aprovechar el Perú, ya que en los últimos años hemos presentado un gran 

crecimiento en la venta de productos no tradicionales con lo que contamos hace varios 

años y con aquellos que recién están siendo conocidos en el mercado estadounidense.  

Entonces, de acuerdo a lo mencionado se concluye con que si se obtuvo un incremento 

en la Balanza Comercial con EE.UU y las exportaciones no tradicionales a partir del TLC 

Perú – EE.UU. 

Palabras claves: balanza comercial y exportaciones no tradicionales. 
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ABSTRACT 

This research was carried out with the objective of knowing the relationship of the 

trade balance and Peruvian non-traditional exports, based on the Free Trade Agreement 

between PERU - USA. 

The focus of the study is quantitative, due to the fact that the hypothesis is verified, 

thanks to the results obtained through the collection of numerical data. 

This research is applied, descriptive and its design is non-experimental, of a 

longitudinal type, given that the commercial balance and its indicators were analyzed over 

time. The data used are of an expofacto type, for the same reason that there is information 

collected previously, having the support of reliable accounts. The variable is the trade 

balance. 

The structure of the data collected, were made using variables, dimensions and 

indicators, after which the information is presented with tables and graphs. 

According to the results of the research, it was shown that a surplus in the trade 

balance with the US was not achieved, but it should be emphasized that, based on the free 

trade agreement with the US, our exports have shown growth in the majority of the years 

coming to 2009. Likewise, non-traditional exports, is what Peru has learned the most, 

since in recent years we have shown a great growth in the sale of non-traditional products 

with what we had several years ago and with those who are just being known in the US 

market. 

Then, according to the aforementioned, it is concluded that an increase in the 

Trade Balance with the US and non-traditional exports was obtained from the Peru-US 

Free Trade Agreement. 

Keywords: Trade balance and non-traditional exports. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad Problemática     

El contexto de la investigación realizada, es considerado bajo la firma del acuerdo 

comercial entre Perú y Estados Unidos, el cual se suscribió el 12 de abril de 2006 y entró 

en vigencia el 1 de Febrero de 2009, determinando como nombre oficial “Acuerdo de 

Promoción comercial Perú – Estados Unidos”. Las negociaciones entre ambos países 

llego a finalizar con éxito después de 13 rondas, las que se llevaron a cabo en países como 

Colombia, Puerto Rico, Ecuador, Estados Unidos y Perú (Acuerdos Comerciales del Perú, 

2011, párr. 1). 

El Perú, cuenta con una población de 32 millones de habitantes, con un PBI de 

215 mil millones de dólares y un ingreso per cápita de 6,755 dólares, los cuales vienen 

siendo compuestos por los principales sectores como la minería, agricultura y pesca. 

Estados Unidos representa un mercado muy importante para el Perú, siendo nuestro 

segundo socio comercial, aglomerando el 18% del total de exportaciones peruanas 

enviadas en el 2017. El presente acuerdo le permitió al Perú potenciar el desarrollo 

económico a través del comercio bilateral, gozando de preferencias arancelarias que otros 

países no tienen, y generando una oferta exportable competitiva similar a aquellos países 

que si cuentan con estos beneficios, con el fin de conseguir igualdad de condiciones. 

Dentro del acuerdo, el Perú ha tenido que iniciar cambios para adecuarse a la dinámica 

internacional, es decir, estar a la altura de las exigencias y estándares del mercado para 

lograr un tratado más consolidado con el país de destino (Acuerdos Comerciales del Perú, 

2011, párr. 1-2). 

Un punto fundamental a resaltar es que, años antes de que este acuerdo entre en 

vigencia, el Perú presentaba un crecimiento de exportaciones a EE.UU en promedio anual 

de 9.9%, sin embargo, años posteriores al convenio,  el crecimiento anual se presentó en 

un 12.7%. Esto se debe, fundamentalmente a que surgieron nuevos productos con 

atractivos potenciales como  espárragos frescos y refrigerados, café, molivideno, uvas y 

alcachofas, los que se unieron a los productos ya existentes en el mercado como el cobre, 

artículos de joyería, camisetas de algodón, estaño, plata, zinc y aceites de petróleo (Red 

Peruana por una Globalización con Equidad, 2015, p.4). 

Perú cuenta con 21 acuerdos comerciales vigentes, firmados con países como 

China, Singapur, Brasil, Unión Europea, etc., el cual uno de los principales es justamente 
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el acuerdo firmado con EE.UU. En el año 2017 las exportaciones peruanas enviadas al 

país americano registraron un total de 6,868.00 millones de dólares al cierre del año 

(Acuerdos Comerciales del Perú, 2011, párr. 2). 

EE.UU, cuentan con una población de 325 millones de personas, con un PBI de 

19,362 billones de dólares y un ingreso per cápita de 59,495 dólares, muy superiores al 

Perú, lo cual está conformado por sectores económicos como servicios, industria y 

agricultura.  Un país desarrollado, con una estabilidad económica muy importante en el 

mundo, representando el 15% de la producción total. Este país tenía una visión de formar 

una mayor relación comercial con países de su interés y esto lo lograría mediante acuerdos 

multilaterales, sin embargo este fin cambio a partir del Gobierno de Donald Trump, 

puesto que su prioridad eran las negociaciones bilaterales y reducir el déficit comercial 

de EE.UU mediante sus políticas comerciales que tenían como objetivo,  promover su 

soberanía, reforzar sus fortalezas económicas, cumplir la leyes de comercio de Estados 

Unidos y proteger los derechos de propiedad intelectual (CEPAL, 2018, párr. 2). 

EE.UU cuenta con 14 acuerdos comerciales vigentes, los cuales tres de ellos han 

sido firmados con países Sudamericanos como Colombia, Chile y Perú.  En el 2017, 

EE.UU exportó al Perú 8,052.60 millones de dólares, teniendo un nivel de exportación 

creciente en la mayoría de los años desde que entró en vigencia el presente acuerdo 

(Acuerdos Comerciales del Perú, 2018, s.p) 

Durante el transcurso de los años, desde que el tratado entró en vigencia, ambos 

países han buscado aprovechar el acuerdo comercial para generar un crecimiento en sus 

exportaciones, aunque Estados Unidos presenta una superioridad, puesto que es un país 

altamente desarrollado, con mejor capacidad de negociación y cumple las normas 

internacionales de calidad. Por lo contrario el Perú, un país en vías de desarrollo, con 

algunas complicaciones para cumplir con los requerimientos internacionales, en el cual 

se ven en ocasiones con restricciones para generar nuevos proyectos de exportación por 

incumplimiento de algunas de las reglas establecidas. A pesar de estas complicaciones 

presentadas, el Perú ha logrado ingresar a este país americano 1,279 nuevos productos  

desde la vigencia del acuerdo, de las cuales el 98 % representan el sector no tradicional, 

pero hay que tener en cuenta de que aún seguimos dependiendo de productos 

tradicionales. 
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Por lo mencionado anteriormente, una de las principales problemáticas encontradas en el 

país es que, este no genera mayor valor agregado en sus productos de exportación, lo que 

resulta en una ganancia mínima en comparación con las ganancias  de Estados Unidos. 

En conclusión, el presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar 

si existe relación entre la balanza comercial y exportaciones no tradicionales, en el marco 

del Acuerdo de Promoción Comercial - Perú - EE. UU, 2009 – 2017, para ayudar a los 

micro y pequeños empresarios y/o exportadores, a aprovechar lo máximo las 

oportunidades que se presentan es el país de destino, bajo una oferta exportable 

diversificada. Así mismo, se busca conocer los motivos relevantes de la falta de 

aprovechamiento productivo sobre la amplia variedad de recursos naturales que no se 

utilizan para cubrir la demanda de este mercado. 

1.2. Trabajos previos 

Zevallos (2017). En su tesis “TLC con EE.UU: ¿beneficio o perjuicio para el 

sector agrícola? análisis del impacto del TLC en las exportaciones de café peruano a 

EE.UU”, publicada por la Universidad de Lima, en la cual su objetivo es analizar el 

volumen de las exportaciones de café peruano al mercado estadounidense, teniendo como 

influencia el TLC, durante los años 2003 al 2014, desarrollada en un enfoque cuantitativo, 

de nivel descriptivo y con un método no experimental. En su conclusión señala que el 

TLC fue una fue una decisión asertiva por el gobierno debido a que la relación con EE.UU 

se iba acortando y este es un país importante para nuestras exportaciones. Luego de haber 

concluido con el estudio se afirma que el TLC fue efectivo, aunque las exportaciones de 

café peruano no fueron las más relevantes entre el 2003 al 2014. 

Salazar (2014). En su tesis titulada “Oportunidades de Negocio en el Mercado de 

Estados Unidos para la exportaciones peruanas de arándanos frescos provenientes de la 

Región la Libertad”,  publicada por la Universidad Privada del Norte, tienen como 

objetivo dar a conocer mediante la investigación que el mercado estadounidense es muy 

interesante para generar mayores exportaciones de arándanos frescos de la región la 

libertad, desarrollada según el propósito de la investigación, aplicativa y según el diseño 

de investigación, longitudinal-exploratoria. En su conclusión indica que el crecimiento 

del valor de las exportaciones de arándanos frescos dependerá de diferentes factores, 

como la demanda de productos saludables, el precio del arándano a nivel internacional, 

el cual será consignados de acuerdo a la oferta y la demanda mundial; y por último la 
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efectividad de las empresas para ser constantes en la calidad del arándano fresco, 

innovaciones y mejores presentaciones.  

Ponce (2015). En su tesis “Los Tratados de Libre Comercio (TLC) con los EE.UU. 

Un estudio comparativo entre los casos de Perú y Colombia”, publicada por la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, en la que se tiene como objetivo evaluar la labor de los 

lobbies en los procesos de negociación de ratificación de los Tratados de Libre Comercio 

de los países andinos Perú y Colombia con los Estados unidos, desarrollada mediante una 

investigación cualitativa de tipo descriptiva. En su conclusión el lobby norteamericano 

en el Perú fue desplegado a favor del TLC por parte de las corporaciones norteamericanas 

por ayuda de sus gestores en Perú posicionados en sectores estratégicos de las 

instituciones del Estado Peruano y en los gremios empresariales. La influencia de los 

lobbies ha sido positiva porque se consiguió negociar términos flexibles para adecuar las 

leyes peruanas a los estándares norteamericanos de los derechos laborales, protección de 

patentes y del medio ambiente. 

Arroyo, Rojas y Kleeberg (2016). En su trabajo de investigación “Diversificación 

productiva para mejorar la competitividad en los acuerdos comerciales del Sector 

Agroindustrial en el Perú”, publicado por la Universidad de Lima, desarrollada con el 

objetivo de identificar los principales recursos potenciales de agroexportación y proponer 

modelos competitivos para un adecuado clima de negocios, desarrollada mediante un 

análisis descriptivo y correlacional crítico. En su conclusión menciona que la 

competitividad de las empresas ha mejorado, ya que en el comercio internacional se viene 

presentando una reducción y eliminación de las barreras arancelarias y no arancelarias, lo 

cual ha impulsado en el crecimiento de nuestras exportaciones e importaciones, logrando 

poder mejorar el flujo de la inversión local y extranjera, aprovechando así también en la 

obtención de materia prima y maquinarias a menor costo necesarias para la producción 

de las empresas. 

López (2016). En su tesis de maestría “Intercambio Comercial de Perú antes y después 

de los Acuerdos de Libre Comercio”, publicada por la Universidad de Montevideo, tienen 

como objetivo analizar como el Perú, un país en vías de desarrollo, viene generando 

interés para formar parte de relaciones comerciales de gran importancia en el mercado 

internacional, desarrollada por medio de un enfoque cuantitativo mediante una 

investigación descriptiva y correlacional. En su conclusión señala que el sector no 
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tradicional y servicio cuenta con un potencial para seguir expandiéndose generando 

mayores exportaciones. Para ello se necesita que el Estado peruano conjuntamente con el 

sector privado promueva la búsqueda de sectores económicos potenciales para proyectar 

un desarrollo en los niveles de productividad y competitividad integrando puntos como 

la innovación, investigación científica y tecnología.  

Cerda (2015). En su investigación “competitividad de los productos agrícolas no 

tradicionales 2009-2013”, publicada por la Universidad Nacional Autónoma de 

Nicaragua, tienen como objetivo verificar la gran ventaja comparativa que los productos 

agrícolas no tradicionales viene presentando, desarrollada mediante una investigación 

descriptiva y prospectivo. En su resultado y discusión  menciona que, el mercado local e 

internacional  presenta un mayor consumo de productos agrícolas no tradicionales, 

generando un apoyo en el crecimiento de la producción nacional  por el cumplimento de 

la demanda y el nivel de consolidación. Además, la dinámica comercial es rentable 

gracias a algunos productos específicos, que han logrado alcanzar un mayor grado de 

competitividad, principalmente en Estados Unidos y Centroamérica. 

Minega (2004). En su tesis “an analysis of the non-traditional agricultural export 

potential for Rwanda. a case of flowers”, publicada por la Universidad Western Cape. 

Con el objetivo de averiguar cuanto era la excesiva dependencia de las exportaciones de 

cultivos tradicionales. Desarrollado en un enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo. En 

su conclusión, Rwanda al ver un notable éxito de países como Sudáfrica, Kennia, chile y 

Perú, decide aprovechar su clima favorable, con el fin de adoptar un programa para el 

desarrollo no tradicional de cultivos de exportación. Muchos países africanos ven esto 

como un medio de mejorar el sustento de los pequeños agricultores y crear nuevas 

oportunidades de empleo.  

1.3. Teorías relacionadas al tema 

1.3.1. Teorías relacionadas a la Balanza Comercial 

A continuación, se mencionan las teorías relacionadas al tema, las cuales están referidas 

a la balanza comercial. 

El Banco Central de Reserva del Perú (2011), define a la balanza comercial como: 

“Registro de transacciones comerciales de mercancías entre los residentes de la economía 
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peruana y los del resto del mundo. El registro se efectúa en valor FOB, en donde se 

incluyen todas las transacciones registradas dentro del territorio económico” (p.3). 

El Fondo Monetario Internacional (2009), indica que, “La balanza de pagos es un 

estado estadístico que refiere a las transacciones entre residentes y no residentes durante 

un periodo. Comprende la cuenta de bienes y servicios, la cuenta del ingreso primario, la 

cuenta del ingreso secundario, la cuenta capital y la cuenta financiera” (p.9). 

Es un instrumento fundamental que ayuda a medir la economía de un país en un 

mundo globalizado, en relación con las economías del resto de países. La balanza 

comercial se mide por las exportaciones y las importaciones, los cuales nos darán a 

conocer si existe un superávit (mayor salida de bienes o servicios nacionales al exterior, 

lo que permite mayor ingreso de recursos al país) o déficit (mayor ingreso de bienes y 

servicios del exterior, lo que ocasiona mayor salida de recursos del país).  

De acuerdo a teorías redactadas sobre la balanza comercial, nos muestran dos 

acciones fundamentales para la medición de este indicador, como la exportación e 

importación, que por su debida importancia se describirá teorías sobre cada uno de ellas.  

Teorías de la exportación 

Sunat (2016, párr.1), indica que “la exportación es el régimen aduanero que 

permite la salida del territorio aduanero de las mercancías tanto nacionales como 

nacionalizadas para su uso o consumo definitivo en el exterior”. 

Siicex (2013, párr.1), sostiene que “la exportación es el régimen aduanero que 

permite el acceso a la salida del territorio nacional de las mercancías peruanas para su uso 

o consumo en el mercado exterior y no esta afecta a tributo alguno”. 

Minagri (2015, párr. 1-3), menciona que “existen dos formas de exportación: 

exportación indirecta, aquellos clientes nacionales que se encargan de la compra de estos 

productos producidos en el Perú para luego exportarlo al exterior. Exportación directa, 

aquellos exportadores peruanos que tienen relación directamente con el cliente extranjero 

para el trato comercial. 

Según Sunat (2016), define que, “el valor de las exportaciones, son la cantidad total de 

exportaciones, expresadas en dólares americanos” (párr. 1). Se puede entender que 

usualmente el valor de exportación se encuentra expresado en dólares americanos, debido 
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a que, esta moneda es la más utilizada para realizar transacciones en un contexto 

internacional. 

Gracias a lo explicado con anterioridad, se puede afirmar que, la exportación es 

un bien o servicio enviado desde un país de origen a cualquier otro país de destino. El 

realizar estas ventas al exterior se exponen a un mayor riesgo por las preferencias que 

puedan tener estos consumidores, pero ayudan a generar mayores ingresos para el 

financiamiento del proceso productivo y económico del país. 

Teorías de la importación 

Sunat (2008, párr.1), indica que “la importación es el régimen aduanero que 

permite el ingreso de mercancías al territorio aduanero para su fin necesario, luego del 

pago correspondiente a los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables, no 

dejando de cumplir todos los requerimientos aduaneros, con el fin de evitar algún cargo 

adicional como multas por no regirse a los estándares solicitados”. 

Universidad ICESI (2008. párr.2008), sostiene que “La importación es la introducción de 

mercancías de procedencia extranjera al territorio aduanero nacional”. 

Según Sunat (2016), define que, “el valor de la importación, es la cantidad total 

de importaciones expresadas en dólares americanos” (párr. 1). 

Comercio y Aduanas de México (2012, párr. 1-2), menciona que “La importación 

es la compra de bienes y servicios que provienen de empresas extranjeras. La decisión de 

importar se debe a dos razones influyentes: la poca producción en el mercado interno y 

los costos menores ofrecidos en el exterior ante los costos ofrecidos en el mercado 

peruano, debido a una mayor inversión en la producción y comercialización en las 

empresas nacionales. 

Según lo especificado por los autores se entiende que, la importación son los 

bienes y servicios adquiridos de otro país para el uso o consumo en territorio nacional. 

Este tipo de operación comercial se basa en poder adquirir productos que no se encuentran 

dentro del país o que sus precios son muy elevados a comparación del exterior. Pero cabe 

indicar que mediante más importaciones se realicen mayor salida de recursos presentará. 

Además, podemos determinar que la importación es fundamental para el estudio de la 

balanza comercial, puesto que tiene injerencia directa en el resultado de esta, con el fin 
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de poder demostrar nuestra competitividad tanto en el mercado interno como en el 

externo. 

1.3.2. Exportaciones no tradicionales 

A continuación, se mencionan las teorías relacionadas al tema, las cuales están 

referidas a las exportaciones no tradicionales. 

El Banco Central de Reservas del Perú (2017), indica que: “las exportaciones no 

tradicionales son productos los cuales presentan valor agregado en cada uno de ellos y el 

BCRP los agrupa en sectores como agropecuarios, textiles, pesqueros, maderas y papeles, 

químicos, metal-mecánicos, sidero-metalúrgicos y joyería, minería no metálica y otros” 

(párr. 1) 

Universidad ICESI (2008, párr. 3), menciona que las exportaciones no 

tradicionales son aquellos productos que recién inician a ser exportable, siendo 

importante en la economía por ser considerado un producto con un comportamiento 

ascendente y con apego internacional, además este tipo de productos también son 

llamados no tradicionales al contar con un alto valor agregado en su proceso productivo. 

Pontificia universidad católica del Ecuador (s.f., p. 3), indica que, las 

exportaciones no tradicionales son aquellos productos que no cuentan con una 

representación significativa en los últimos años y que forman parte del ofrecimiento de 

nuevos productos en el mercado.  

Conforme a lo detallado anteriormente, se entiende que las exportaciones no 

tradicionales son aquellos productos que presentan una transformación, es decir cuenta 

con un valor agregado que lo hace único y diferente. Además, ayuda a desarrollar más la 

industria de un país. 

Para cuantificar la exportación de los productos no tradicionales, se utilizarán los 

sectores más importantes para el crecimiento de este, los cuales son divididos por el sector 

agropecuario, metal-mecánico, minería no metálica, pesquero, químico, sidero 

metalúrgico y textil, que por su vital importancia se redactara su teoría de cada uno de 

ellos. 

 

Teoría del sector agropecuario 
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Es una superficie agrícola con una gran variedad de hectáreas, en las que se cosechan 

productos como el algodón, fresas, mangos, mandarinas, aceitunas, naranjas, frijoles, 

espárragos, paltas entre otros. Este tipo de sector necesita verse favorecido por buenas 

condiciones climáticas, con el fin de lograr una expansión de diversidad biológica, la cual 

sirve como fuente natural para una ventaja comparativa. (MINAGRI, 2015, p.1-3) 

Teoría del sector metal – mecánico 

Comprende un rubro en la que abarca productos como partes de máquinas para 

triturar, conductores eléctricos, cables eléctricos, transformadores eléctricos, entre otros,  

que debido a su gran variedad es un apoyo importante en sectores como la minería, pesca, 

agricultura, sectores eléctrico y energético, transporte, construcción, electrodomésticos, 

mobiliario, estos quiere decir que, es un sector  que aporta mucho al desarrollo de un país 

por la inclusión en otros sectores y por ser generador de empleo debido a las diferentes 

demandas presentadas. (Comunidad Metalmecánico del Perú, s. a, párr. 8 -9) 

Teoría del sector pesquero 

Dedicado a la extracción de peces. En el Perú esta subdividida por la pesquería 

pelágica con la recolección de peces como la anchoveta, el jurel, la caballa, la pota, el 

perico, entre otros, además la pesquería demersal, en la que se recolecta merluza, otra de 

ella es la pesquería artesanal, en la que sus recursos se encuentran en la zona literal costera 

como cangrejos, caracol negro, concha de abanico, pulpo, almeja entre otras, y por último 

la pesquerías continentales, realizadas en ríos y cochas de la amazonia. ( FAO, 2010, p.1) 

Teoría del sector químico 

Es un sector con una amplia gama de productos que han pasado por una 

transformación química, como caucho, plásticos, químicos industriales, químicos 

diversos y derivados del petróleo. Para la producción de algunos productos se necesita 

tener una relación con otros sectores, ya que se requiere de minerales y sustancias 

extraídas del sector minería para la elaboración de compuestos como el ácido sulfúrico o 

el óxido de zinc. (ComexPeru, 2018, párr. 2-3) 

 

Teoría del sector sidero metalúrgico 

Sector donde se transforma metales como materia prima, utilizada para dar origen a 

productos semielaborados, herramientas, equipos, piezas, entre otros, además es uno de 
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los de  mayor vanguardia, debido a que engloba diversos productos que cubren la 

demanda se sectores como la minería, agricultura, construcción, pesca, 

telecomunicaciones, y destinados al consumidor final. (Mincetur, 2006, p. 13 

Teoría del sector textil 

Un sector manufacturero dedicado a producir variedades de prendas para 

diferentes utilizaciones, además de ser una  industria muy integrada, siendo importante  

en el desarrollo de la economía peruana por ser generador de empleo, por los grandes 

recursos naturales que utiliza y por influir en la demanda de otros sectores como el 

agrícola, el ganadero, el plástico, entre otros. (Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, s.a, p.1) 

1.4. Formulación del Problema 

1.4.1. Problema General 

¿Existe relación entre la balanza comercial y las exportaciones no tradicionales, en el 

marco del Acuerdo de Promoción Comercial, Perú - EE. UU, 2009 - 2017? 

1.4.2. Problemas Específicos 

1. ¿Existe relación entre el total de exportaciones y las exportaciones no 

tradicionales, en el marco del Acuerdo de Promoción Comercial, Perú - EE. UU, 2009-

2017? 

2. ¿Existe relación entre el total de importaciones y las exportaciones no 

tradicionales, en el marco del Acuerdo de Promoción Comercial, Perú - EE. UU, 2009-

2017? 

1.5.  Justificación del estudio 

El presente trabajo de investigación contiene una justificación práctica, teórica y 

metodológica. 

Justificación práctica:  

Ante la gran competencia que hoy en día se viene presentado en este mundo globalizado 

se requiere saber que es en lo que viene trabajando el Perú en los últimos años, para lograr 

convertirnos en un país desarrollado, es por ello que he requerido investigar 

específicamente el trato comercial que venimos llevando con EE.UU, ya que es un país 

potente económicamente y cuenta con un mercado muy interesante al cual podemos 
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lograr consolidarnos con productos de su interés. Es importante investigar este tema, 

debido a que con EE.UU el Perú mantiene un tratado de libre comercio (TLC), el cual 

debe ser aprovechado, ya que casi el 98% de nuestros productos cuenta con un arancel 

cero para el ingreso a este país. Entonces lo que se busca estudiar en este proyecto de 

investigación es el detalle de los cambios conseguidos a partir del ingreso en vigencia del 

TLC Perú – EE.UU. Determinando los resultados en la balanza comercial y conociendo 

el desarrollo que el Perú viene logrando con la exportación de productos no tradicionales 

a este país americano. De acuerdo a lo mencionado, lo que se requiere, es dar a conocer 

a todos los interesados en este tema, como estudiantes universitarios, futuros 

profesionales; profesionales ya logrados y empresarios, el atractivo mercado que presenta 

este país para un proyecto de investigación o para la inversión que puedan tener planeado 

realizar en el mercado estadounidense, como también tener la necesidad de conocer la 

relación comercial entre Perú y EE.UU. 

Justificación teórica:  

Esta investigación fue planteada buscando conocer la relación entre la balanza comercial 

y las exportaciones no tradicionales, en el marco del Acuerdo de Promoción Comercial 

Perú – EE.UU, 2009 – 2017, por medio de conceptos básicos de acuerdo a las variables 

planteadas, conjuntamente con sus dimensiones e indicadores, buscando probar la 

relación que mantienen estas dos, evidenciando así las deficiencias existentes entre las 

variables en mención. 
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Justificación metodológica:  

Para responder a nuestro problema general, la presente investigación utilizará 

metodología de tipo documental y práctica, ya que permite que los interesados la utilicen 

como fuente de información para fines prácticos. A su vez tiene un alcance descriptivo y 

correlacional, debido a que, en primer lugar se describen las variables y las características 

del fenómeno para probar la relación entre estas. Se realiza un diseño no experimental 

longitudinal, por lo mismo de que no se manipulan los acontecimientos sucedidos en las 

variables, teniendo un periodo de tiempo para la recolección de los estadísticos 

necesarios. Por último, la presente investigación se determina mediante un estudio ex post 

facto, lo cual significa que la información recopilada ya se encontraban presentes en 

fuentes secundarias. 

1.6. Hipótesis 

1.6.1. Hipótesis general 

Existe relación entre La balanza comercial y las exportaciones no tradicionales, en el 

marco del Acuerdo de Promoción Comercial Perú - EE. UU, 2009 – 2017. 

1.6.2. Hipótesis específicas 

1. Existe relación entre las exportaciones totales y las exportaciones no tradicionales, 

en el marco del Acuerdo de Promoción Comercial Perú - EE. UU, 2009 – 2017. 

2. Existe relación entre las importaciones totales y las exportaciones no 

tradicionales, en el marco del Acuerdo de Promoción Comercial Perú - EE. UU, 2009 – 

2017. 

1.7. Objetivos 

1.7.1. Objetivo General 

Determinar si existe relación entre la balanza comercial y exportaciones no tradicionales, 

en el marco del Acuerdo de Promoción Comercial Perú - EE. UU, 2009 – 2017. 

1.7.2. Objetivos Específicos 

1. Determinar si existe relación entre las exportaciones totales y las exportaciones 

no tradicionales, en el marco del Acuerdo de Promoción Comercial - Perú - EE. UU, 2009 

– 2017. 
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2. Determinar si existe relación entre las importaciones totales y las exportaciones 

no tradicionales, en el marco del Acuerdo de Promoción Comercial - Perú - EE.UU, 

2009 – 2017.
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II. MÉTODO 

2.1. Diseño de Investigación 

La investigación se realizó mediante un enfoque cuantitativo. El diseño de la 

investigación es no experimental, descriptiva, longitudinal, correlacional y ex post facto. 

Enfoque cuantitativo 

Existe una realidad objetiva única y esta realidad no cambia por las observaciones que se 

pueda tener. Además el fin de este enfoque es poder describir, explicar y predecir los 

fenómenos futuros, teniendo perspectivas por la información recolectada (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2006, p. 205-206). 

Investigación no experimental 

Se trata de estudios donde no se busca variar la información, tan solo puede ser utilizada 

de acuerdo a lo descrito sin alterar el contexto natural que presenta, para luego analizarlo. 

En otras palabras, la investigación no experimental cuenta con variables que no pueden 

ser manipuladas, ni mucho menos influir en ellas, porque ya sucedieron (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2006, p. 205-206).  

Investigación Descriptiva 

Se busca medir o recolectar información de manera independiente o conjunta sobre los 

conceptos, aspectos, dimensiones o componentes de las variables a las cuales nos estamos 

enfocando, para luego realizar la descripción de los que se investiga (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2006, p. 102). 

Investigación Longitudinal 

Recolectar datos en el trascurso de un tiempo o un periodo determinado para evaluar los 

cambios, sus causas y sus efectos, es decir que se requieren hacer estudios de seguimiento 

sobre un determinado tiempo (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p. 2016). 

Investigación Correlacional 

El fin de esta investigación es verificar cual es el grado de relación o unión entre dos o 

más variables estudiadas. En estos estudios, el primer paso a seguir es la medición de las 

variables, presentando evidencias sobre hipótesis correlacionales y como último 

aplicando las técnicas estadísticas, por la cual ya se estaría dando a conocer la correlación 

de estas variables (Arias, 2012, p. 25). 
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Investigación Ex post facto 

Se trata de una investigación estudiada después de haber trascendido el hecho. Lo que se 

busca mediantes estos diseño es conseguir la causas que ocasionaron el hecho. Esto quiere 

decir que al ser conseguida la información no pueden ser manipuladas las causas o 

variables independientes. (Arias, 2012, p. 33). 

2.2. Variables, operacionalización 

 

 

Tabla 1. Operacionalización de las variables 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL
DEFINICIÓN       

OPERACIONAL
INDICADORES

Valor total del sector 

agropecuario

Valor total del sector 

metal - mecánico

Valor total del sector 

minería no metálica

Valor total del sector 

pesquero

Valor total del sector 

químico

Valor total del sector 

sidero metalúrgico

Valor total del sector 

textil

Valor de la 

Exportación

Valor de la 

importación

Balanza Comercial

El Banco Central de Reserva 

del Perú (2011, p.3): Registro 

de transacciones comerciales 

de mercancías entre los 

residentes de la economía 

peruana y los del resto del 

mundo. El registro se efectúa 

en valor FOB, en donde se 

incluyen todas las 

transacciones registradas 

dentro del territorio 

económico.

La balanza comercial 

se medirá tomando 

en cuenta el valor de 

la exportación e 

importación.

Exportaciones no 

tradicionales

El Banco Central de Reservas 

del Perú (2017, párr. 1): son 

productos los cuales 

presentan valor agregado en 

cada uno de ellos y el BCRP 

los agrupa en sectores como 

agropecuarios, textiles, 

pesqueros, maderas y papeles, 

químicos, metal-mecánicos, 

sidero-metalúrgicos y joyería, 

minería no metálica y otros.

Las exportaciones 

no tradicionales se 

medirán tomando en 

cuenta los sectores 

agropecuarios, metal- 

mecánico, minería no 

metálica, pesquero, 

químico, sidero 

metalúrgico y textil.
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2.3. Población y Muestra 

La investigación no requiere presentar una población y una muestra, debido a que los 

datos encontrados, ya es información existente y utilizada, es decir, son datos ex post 

facto. 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

En el caso de esta Tesis, no se requiere de una técnica o instrumento especial, porque ya 

se cuenta con datos de ex post facto, por la toma de información existente. 

Validez  

En la validez de instrumento, se utilizará la validez de contenido, usando el juicio de 

expertos con tres especialistas en el tema de estudio. Ver anexos 

Juicio de expertos   

 

 

 

 

 

      Fuente: Elaboración propia 

Confiabilidad 

La confiabilidad no corresponde a este tipo de investigación, ya que los datos ya fueron 

validados (Ver anexos). 

2.5. Métodos de análisis de datos 

Los datos se analizarán aplicando técnicas económicas y financieras, a través de cuadros 

y gráficos.  

Expertos  

Experto 1:        Mgtr. Carlos Andrés Guerra Bendezú  

Experto 2:       Mgtr. Robert Frías Guevara  

Experto 3:      Mgtr. Mary Hellen Mariela Michca Maguiña  
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2.6. Aspectos éticos 

En la presente investigación se respeta la autoría intelectual, ya que la información 

descrita será debidamente identificada, a través de citas y referencias bibliográficas. De 

esta manera se demuestra la intención de brindar información confiable a la sociedad. 
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III. RESULTADOS 

3.1. Resultados sobre balanza comercial 

A. Resultados sobre la evolución del valor de exportación del total de productos que Perú 

exporta a EE. UU, periodo 2009 – 2017. 

En la tabla 2 se muestra los indicadores numéricos correspondientes al valor de 

exportación expresada en miles de dólares americanos, en evolución durante los años 

2009 -2017. 

En esta tabla 2, se muestra el valor de exportación total de productos que Perú exporta a 

EE. UU, en el periodo 2009 – 2017. Se puede apreciar que, al inicio del acuerdo 

comercial, el Perú obtuvo el menor valor de exportación con 4,603,773 miles de dólares 

americanos, a comparación de los años siguientes. Por otro lado, las exportaciones iban 

en aumento con el transcurrir de los años, llegando a conseguir en el 2013, un valor de 7, 

819,227 miles de dólares americanos, a pesar de que posterior a este año, no se logró 

superar este valor de exportación, pero se mantuvo una constancia. Según ComexPerú, 

como se citó en el Diario El Gestión (2017, párr. 1- 2), el tratado de libre comercio ha 

sido una pieza clave para el despegue de las exportaciones peruanas, a pesar de mucha 

desinformación por parte de sectores en desacuerdo con la liberalización de la economía. 

Además, nos indica que el crecimiento de las exportaciones posicionó a Estados Unidos 

como el segundo destino de mayor importancia en las exportaciones. 

Tabla 2. 

Evolución del 

valor de 

exportación del 

total de 

productos que 

Perú exporta a 

EE.UU, periodo 
2009 - 2017, USD 

Valor de exportación

Años

US$ Miles

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Fuente: Trade Map

Tabla 2                                                                                                                                                                     

Evolución del valor de exportación del total de 

productos que Perú exporta a EE.UU, periodo 

2009 - 2017 , en miles de dólares americanos

4,603,773

6,134,377

6,272,046

6,671,977

7,819,227

6,253,910

5,078,843

6,325,659

6,911,252

       Total
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Segú lo mencionado por Comex Perú en el diario El Peruano, es que el despliegue de las 

exportaciones peruanas luego de 8 años alcanzo un 30% de crecimiento, debido 

principalmente al TLC vigente con Estados Unidos, ya que gracias a ello en la actualidad 

este país es nuestro Segundo socio comercial y se convirtió en nuestro principal mercado 

para las exportaciones no tradicionales, sin discusión alguna. (2017, párr 2 -7) 

En la figura 1 se muestra la gráfica del valor de exportación del total de productos que 

Perú exporta a EE.UU, periodo 2009 – 2017, en miles de dólares americanos.  

 

En la figura 1, se puede observar que se han presentado variaciones en gran parte 

ascendentes con el transcurrir de los años, llegando alcanzar en el 2013 el mayor valor 

exportado hasta el año de estudio de la tesis (2107). Cabe rescatar que a pesar de las 

reducciones presentadas luego de lo obtenido en el año 2013, el Perú a trabajado para 

evitar caer en mayores reducciones y se proyectó alcanzar el importe registrado en ese 

año, aunque no fue sobrepasado en el año 2017, hubo un gran acercamiento. 

B. Resultados sobre la evolución del valor de importación del total de productos que 

Perú importa a EE.UU, periodo 2009 – 2017. 

Figu

ra 1. 

Evolución del 

valor de 

exportación 

del total de 

productos que 

Perú exporta a 

EE.UU, 

periodo 2009 - 

2017, USD 
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En la tabla 3 se muestra los datos correspondientes al valor de importación del total de 

productos que Perú importa a EE. UU, expresados en miles de dólares americanos, en 

evolución durante los años 2009 -2017. 

Se puede apreciar en la tabla 3, que en el año 2013 se registró el crecimiento más elevado 

respecto al total de indicadores, obteniendo 8,804,519 miles de dólares americanos, en 

comparación con el 2009, que se empezó con un registro muy inferior de 4,312,354 miles 

de dólares americanos.  Según nos dice el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(2014, párr. 1), el motivo del crecimiento de las importaciones en el año 2013, se debió 

al aumento de mayores compras en bienes de consumo, el cual fue el más resaltantes en 

el total de las importaciones, teniendo como productos; teléfonos celulares, petróleo, 

automóviles, celulares, máquinas automáticas para el procesamiento de datos, entre otros. 

El descenso de las importaciones en los últimos años según la Cámara de Comercio de 

Lima, se debió principalmente a la desaceleración del sector inmobiliario, las maquinarias 

para empresas industriales y el sector de bienes de consumo registraron una caída. (2017, 

p. 2) 

T

abla 3. 

Evolució

n del 

valor de 

importaci

ón del 

total de 

producto

s que 

Perú 

importa a 

EE.UU, 

periodo 

2009 - 

2017, 

USD 

Años Total

2009 4,315,354

2010 5,828,209

2011 7,429,787

2012 7,931,972

2013 8,804,519

2014 8,799,923

2015 7,851,171

2016 7,101,128

2017 8,066,514

Fuente: Trade Map

Tabla 3                                                                                                                                                                                                

Evolución del valor de importación del total de 

productos que Perú importa a EE.UU, periodo 

2009 - 2017 , en miles de dólares americanos

Valor de importación

US$ Miles
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En la figura 2 se muestra la gráfica del valor de importación del total de productos que 

Perú importa a EE.UU, periodo 2009 – 2017, expresados en miles de dólares Americanos. 

 

Con respecto a la figura 2, el valor total de importaciones peruanas a EE.UU ha 

presentado en este rango de años una variación inferior el 2015 y 2016, a pesar de que 

luego de ello, en el último año de estudio, las importaciones totales no alcanzaron 

sobrepasar lo conseguido en el año 2014. De acuerdo a lo visto lo que se esperaba es no 

reducir las importaciones porque esto era apoyo para crear mayores productos 

manufactureros.  

3.2. Resultados sobre exportaciones no tradicionales 

A. Resultados sobre la evolución del valor de exportaciones no tradicionales del sector 

agropecuario, periodo 2009 – 2017. 

  

Figura 2. Evolución del 
valor de importación del total de productos que Perú 
importa a EE.UU, periodo 2009 - 2017, USD 
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En la tabla 4 se muestran los valores referentes al valor de exportaciones no tradicionales 

del sector agropecuario, expresado en millones de dólares americanos el total exportado, 

periodo 2009 - 2017. 

 

Se puede apreciar en la tabla 4, que el sector agropecuario ha sabido mantener un 

constante crecimiento con el transcurrir de los años, iniciando en el 2009 con un valor 

total exportado de 582 millones de dólares americanos y llegando a conseguir al 2017, un 

valor total exportado de 1669 millones de dólares americanos, es decir que se llegó a 

exportar casi un promedio de dos veces más de lo obtenido al inicio del acuerdo 

comercial. Además, cabe mencionar que la manera de crecer de este sector no lo viene 

presentando otros sectores, ya que como se aprecia en la tabla no se observa un año en la 

cual se haya exportado un importe menor al año anterior, esto representa el buen 

desempeño constante que viene consiguiendo este sector no tradicional. Según SIICEX 

nos indica que, el crecimiento se debe principalmente a que EE.UU, es nuestro mercado 

más relevante para las exportaciones no tradicionales de este sector, con el 33% del total 

de envíos al exterior. Los principales productos que representan este incremento vienen 

siendo las uvas frescas, paltas frescas y espárragos frescos o refrigerados. (2017, p. 3 – 4) 

En la figura 3 se muestra el valor de las exportaciones no tradicionales del sector 

agropecuario que Perú exporta a EE.UU, periodo 2009 - 2017, expresados en millones de 

dólares americanos. 

Años Agropecuario

2009 582

2010 683

2011 847

2012 896

2013 1038

2014 1276

2015 1417

2016 1508

2017 1669

Tabla 4                                                                                                                        

Evolución del valor de exportaciones no tradicionales 

del  sector agropecuario, que Perú exporta a EE.UU, 

periodo 2009 - 2017, en millones de dólares americanos 

Valor del sector agropecuario

US$ Millones

Fuente: Acuerdos Comerciales del Perú

Tabla 4. Evolución del valor de 
exportaciones no tradicionales del sector agropecuario, que 

Perú exporta a EE.UU, periodo 2009 - 2017, USD 

Figura 3. Evolución 

del valor de exportaciones no tradicionales del  
sector agropecuario, que Perú exporta a 
EE.UU, periodo 2009 - 2017, USD 
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De acuerdo a la siguiente figura se puede apreciar que el valor de las exportaciones no 

tradicionales del sector agropecuario, ha mantenido un crecimiento constante durante los 

últimos 9 años, esto se basa en que es uno de los sectores no tradicionales con mayor 

influencia en el total de exportaciones peruanas, debido a que no ha presentado mayores 

reducciones a comparación de otros sectores. 

Según el Banco Central de Reserva del Perú ( 2017, p.2),  nos confirma que este sector 

no tradicional es el que más ha crecido durante los últimos años, teniendo como 

principales productos que sustentaron este crecimiento, arándanos, quinua, granadas 

frescas, el tangelo, el cacao en grano y las paltas frescas. Esta muestra de resultados se 

debe a motivos como el desarrollo tecnológico, en cuanto a tecnificación del riego y 

gestión del sector, mejoras por parte de Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) 

y expansión de mercados. 

B. Resultados sobre la evolución del valor de exportaciones no tradicionales del sector 

minería no metálica, periodo 2009 – 2017. 
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En la Tabla 5, se muestran los valores correspondientes al valor de exportaciones no 

tradicionales del sector minería no metálica, expresado en millones de dólares americanos 

el total exportado, indicando la evolución del durante los años 2009 – 2017. 

 

En la presente tabla 5 se puede apreciar que durante los años descritos en el estudio de 

investigación, las exportaciones del sector minería no metálica no han sabido mantener 

una constancia de crecimiento, puesto que después de lo exportado en el año 2012 (201 

millones de dólares americanos), no se ha podido superar  el nivel registrado, sino hasta 

el 2017 que logramos obtener una superioridad 8 millones de dólares americanos sobre 

lo exportado en el año anterior, puesto a que en ese año, el Perú cerró con un total de 209 

millones USD. De acuerdo a lo que se observa en este indicador, el Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo, confirma que las exportaciones de este sector no 

tradicional no vienen creciendo como se estima, ya que el mercado estadounidense viene 

requiriendo más productos tradicionales como el fosfato de calcio natural, el cual está 

concentrando una mayor exportación en ese país. 

En la figura 4 se muestra el valor de las exportaciones no tradicionales del sector minería 

no metálica que Perú exporta a EE.UU, periodo 2009 - 2017, expresados en millones de 

dólares americanos. 

 

 

Años Minería no metálica

2009 41

2010 60

2011 155

2012 201

2013 160

2014 155

2015 185

2016 190

2017 209

Tabla 5                                                                                                                       

Evolución del valor de exportaciones no tradicionales del  

sector minería no metálica, que Perú exporta a EE.UU, 

periodo 2009 - 2017, en millones de dólares americanos 

Valor del sector minería no metálica

US$ Millones

Fuente: Acuerdos Comerciales del Perú

Tabla 5. Evolución del 
valor de exportaciones no tradicionales del sector 

minería no metálica, que Perú exporta a EE.UU, 
periodo 2009 - 2017, USD 
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En la figura 4 se muestra el valor de las exportaciones no tradicionales del sector minería 

no metálica que Perú exporta a EE.UU, periodo 2009 - 2017, expresados en millones de 

dólares americanos. 

En la figura se puede observar el comportamiento que ha tenido las exportaciones no 

tradicionales del sector minería no metálica desde el 2009 al mercado de Estados Unidos, 

las cuales hasta el 2012 venia de un constante crecimiento, por la demanda presentada en 

este país. Sin embargo pasado este año el valor de exportación empezo a registrar 

variaciones negativas desde el 2013 al 2016, lo cual no llego a superar lo obtenido en el 

2012. 

De acuerdo a lo mencionado el Ministerio de Comercio Exterior, rescata el crecimiento 

que ha logrado a comparación de lo registrado en el 2009, teniendo como principales 

productos fosfatos de calcio naturales, placas y  baldosas de cerámica, los cuales 

generaron un mayor valor total exportado al 2017. (2018, párr. 1) 

C. Resultados sobre la evolución del valor de exportaciones no tradicionales del sector 

metal - mecánico, periodo 2009 – 2017. 

En la tabla 6 se muestran datos que corresponden al valor de exportaciones no 

tradicionales del sector metal - mecánico a Estados Unidos, expresado en millones de 

dólares americanos, desde el 2009 al 2017. 

Figura 4. Evolución 

del valor de exportaciones no 

tradicionales del  sector minería no 

metálica, que Perú exporta a EE.UU, 
periodo 2009 - 2017, USD 
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En la siguiente tabla se puede apreciar que, durante los primeros 7 años del acuerdo 

comercial, las exportaciones no tradicionales del sector iban presentando un crecimiento 

considerable y el cual generaba una gran expectativa para los años posteriores. Esto inicio 

en el año 2009, en donde se llegó a exportar 51 millones de dólares americanos, 

registrando cifras positivas en los  siguientes años con un aumento consecutivo, sin 

embargo no todos los años crecían al mismo nivel que el año anterior, llegando a 

conseguir al 2015, el valor exportado de 214 millones de dólares americanos.  

Por consiguiente, luego del desarrollo presentado hasta el 2015, las exportaciones 

declinaron, reduciendo la gran magnitud obtenida hasta ese año, ya que al año 2016, se 

llegó a exportar 95 millones de dólares, muy por lo bajo del año 2014, aunque en el 2017, 

se registraron pequeñas mejoras en el valor de exportación, sin aún causar mayor impacto 

para dar vuelta a la gran reducción presentada en el año anterior. 

Según La Cámara de Comercio de Lima (2016, p. 7), especifica que, las exportaciones 

no tradicionales del sector metalmecánico lo consideran más importantes por contener un 

mayor porcentaje de valor agregado, a diferencia de lo tradicional, mostrando un 

crecimiento considerable hasta el 2015, es por eso que creen importante que el Gobierno 

y el Sector Privado fijen sus esfuerzos en este sector no tradicional, ya que es una fuente 

de generación de empleo y riqueza, a la cual es necesario poner gran dedicación para salir 

del estancamiento en estos dos últimos años. 

Años Metal - Mecánico

2009 51

2010 62

2011 69

2012 81

2013 92

2014 118

2015 214

2016 95

2017 118

Tabla 6                                                                                                                       

Evolución del valor de exportaciones no tradicionales del  

sector metal - mecánico, que Perú exporta a EE.UU, 

periodo 2009 - 2017, en millones de dólares americanos 

Valor del sector metal - mecánico

US$ Millones

Fuente: Acuerdos Comerciales del Perú

Tabla 6. Evolución del valor de 
exportaciones no tradicionales del sector metal - mecánico, 

que Perú exporta a EE.UU, periodo 2009 - 2017, USD 
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En la figura 5 se muestra el valor de las exportaciones no tradicionales del sector metal – 

mecánico que Perú exporta a EE.UU, periodo 2009 - 2017, expresados en millones de 

dólares americanos. 

 

En la figura se observa un gran cambio en el transcurso de los ultimos años. Dentro del 

rango de años 2014 – 2015 hubo un desarrollo en las exportaciones del sector no 

tradicional y se esperaba los mismos resultados al siguiente  año, pero por inconvenientes 

durante el 2016, se presento un alto deficit en el valor exportado. Con respecto al último 

año se quizo buscar una recuperación en las exportaciones pero al finalizar del cierre de 

año no se pudo superar este indicador negativo. 

D. Resultados sobre la evolución del valor de exportaciones no tradicionales del sector 

pesquero, periodo 2009 – 2017. 

En la tabla 7 se muestran los datos correspondientes al valor de exportaciones no 

tradicionales del sector pesquero expresados en millones de dólares, indicando la 

evolución durante los años 2009 – 2017. 

  

Figura 5. Evolución 
del valor de exportaciones no tradicionales del  

sector metal - mecánico, que Perú exporta a 
EE.UU, periodo 2009 - 2017, USD 



40 

 

 

En la presente tabla 7 se puede apreciar que el sector pesquero no tradicional ha venido 

teniendo una tendencia constante en las exportaciones a Estados Unidos, a pesar de que 

en el año 2015 hubo un decreciente valor de exportación de 138 millones de dólares, pero 

se consiguió una recuperación en los siguientes años, llegando a tener al 2017 un total de 

232 millones de dólares americanos. Cabe mencionar que del año 2009 al 2017 se obtuvo 

un crecimiento; en cuanto a valor, de 128 millones de dólares, esto quiere decir que se 

superó el 200% del valor conseguido al inicio de vigencia del acuerdo.  

Respecto al indicador presentado, Adex como se citó en el Diario Gestión, nos menciona 

que la recuperación obtenida se debe al gran interés de los clientes estadounidenses de 

requerir el consumo de la pota, es por eso que en el 2017, este insumo represento el 38.3% 

del total de productos no tradicionales exportados. (2018, párr. 5) 

En la figura 6 se muestra el valor de las exportaciones no tradicionales del sector pesquero 

que Perú exporta a EE.UU, periodo 2009 - 2017, expresados en millones de dólares 

americanos. 

Años Pesquero

2009 104

2010 129

2011 171

2012 179

2013 226

2014 228

2015 138

2016 202

2017 232

Tabla 7                                                                                                                       

Evolución del valor de exportaciones no tradicionales 

del  sector pesquero, que Perú exporta a EE.UU, periodo 

2009 - 2017, en millones de dólares americanos 

Valor del sector pesquero

US$ Millones

Fuente: Acuerdos Comerciales del Perú

Tabla 7. Evolución del 
valor de exportaciones no tradicionales del sector 
pesquero, que Perú exporta a EE.UU, periodo 2009 

- 2017, USD 
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Lo que se observa en la figura 6, un descenso en las exportaciones en el año 2015, cuando 

estas iban en aumento. Esto se debe en gran parte a una desaceleración en la recolección 

pesquera. Luego de presentar un descenso en el año 2015, se puede identificar una 

recuperación en las exportaciones logrando alcanzar al 2019 el mejor nivel desde el inicio 

del acuerdo comercial. 

E. Resultados sobre la evolución del valor de exportaciones no tradicionales del sector 

químico, periodo 2009 – 2017. 

Figura 6. Evolución 

del valor de exportaciones no tradicionales del  
sector pesquero, que Perú exporta a EE.UU, 

periodo 2009 - 2017, USD 
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En la tabla 8 se muestran los datos correspondientes al valor de exportaciones no 

tradicionales del sector químico expresados en millones de dólares, indicando la 

evolución durante los años 2009 – 2017. 

 

En esta tabla se aprecia las variaciones presentadas con el transcurrir de los años del sector 

químico no tradicional, debido a que han ido decreciendo las exportaciones durante los 

años 2012, 2013 y 2015. Pero hay que rescatar que al ver estos indicadores, nos muestran 

un claro ejemplo de que el acuerdo con EE.UU.; siendo una potencia mundial; ha influido 

de tal manera que ha logrado incrementar nuestra producción para cubrir cada año la 

demanda presentada, ya que en el 2009 se inició con un total de 35 millones de dólares y 

al 2017 se exportó 112 millones de dólares americanos. 

De acuerdo a lo mencionado Comex Perú, comenta que el sector químico no tradicional 

en los últimos años ha llegado a representar el 12% dentro de las exportaciones químicas 

totales, aunque esto aún viene siendo muy inferior a lo tradicional, se viene trabajando 

para que los consumidores americanos generen mayor demanda, debido a que el Perú se 

encuentra estancado en las exportaciones teniendo como principal mercado Colombia, no 

abarcando otros países del exterior,  a pesar de que se conoce que a nivel mundial Estados 

Unidos lidera como principal importador de unos de los productos más solicitados como 

óxido de zinc. (2018, párr. 5-9) 

Años Químico

2009 35

2010 70

2011 73

2012 54

2013 54

2014 100

2015 74

2016 107

2017 112

Tabla 8                                                                                                                     

Evolución del valor de exportaciones no tradicionales 

del  sector químico, que Perú exporta a EE.UU, periodo 

2009 - 2017, en millones de dólares americanos 

Valor del sector químico

US$ Millones

Fuente: Acuerdos Comerciales del Perú

Tabla 8. Evolución del valor 
de exportaciones no tradicionales del sector químico, 

que Perú exporta a EE.UU, periodo 2009 - 2017, USD 
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En la figura 7 se muestra el valor de las exportaciones no tradicionales del sector químico 

que Perú exporta a EE.UU, periodo 2009 - 2017, expresados en millones de dólares 

americanos. 

 

 

Lo que se observa en esta figura es una gran variación en el nivel de exportación durante 

los años indicados. El sector químico no tradicional a pesar de sus variaciones desde 

iniciado el acuerdo, ha logrado un gran avance en las exportaciones hasta el 2017, 

llegando a cubrir una mayor demanda en el mercado estadounidense. Las exportaciones 

de este sector venían de una recuperación sobre los primeros años, sin embargo, en el año 

2015, se registró un valor de exportación inferior con respecto al año anterior. 

F. Resultados sobre la evolución del valor de exportaciones no tradicionales del sector 

sidero metalúrgico, periodo 2009 – 2017. 

Figura 7. 

Evolución del valor de exportaciones no 
tradicionales del  sector químico, que Perú 
exporta a EE.UU, periodo 2009 - 2017, USD 
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En la tabla 9 se indican los datos correspondientes al valor de exportaciones no 

tradicionales del sector sidero metalúrgico expresados en millones de dólares americanos, 

lo cual muestra la evolución durante en el periodo 2009 – 2017. 

Como se puede apreciar en el siguiente recuadro el año que ha afecto el crecimiento de 

este sector no tradicional es el 2015 con un total de exportación de 27 millones de dólares, 

el cual fue muy inferior al gran nivel que se venía alcanzando, siendo además este menor 

a lo obtenido en el 2009 por 66 millones de dólares. Teniendo en cuenta que en este año 

recién se venía generando una mayor relación comercial, los exportadores empezaban a 

conocer las condiciones del acuerdo. 

Según lo mencionado por parte de Comex Perú, la baja presentada en el año 2015, se 

debió a que este año fue muy duro para las exportaciones peruanas, ya que los no 

tradicionales se disminuyeron en 7.1%, pero afirman que gracias al acuerdo comercial 

que mantenemos vigentes con dicho país desde el 2009, los sectores no tradicionales que 

tienen como principal destino EE.UU, pueden verse beneficiado y uno de ellos sería el 

sector siderometalúrgico cuyas exportaciones a ese país crecieron en un 249 %. ( s.a., 

párr. 1-2) 

Años Sidero Metalúrgico

2009 66

2010 157

2011 207

2012 265

2013 297

2014 210

2015 27

2016 248

2017 263

Tabla 9                                                                                                                       

Evolución del valor de exportaciones no tradicionales 

del  sector sidero metalúrgico, que Perú exporta a EE.UU, 

periodo 2009 - 2017, en millones de dólares americanos 

Valor del sector sidero metalúrgico

US$ Millones

Fuente: Acuerdos Comerciales del Perú

Tabla 9. Evolución del 

valor de exportaciones no tradicionales del sector 
sidero metalúrgico, que Perú exporta a EE.UU, 

periodo 2009 - 2014, USD 
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En la figura 8 se muestra el valor de las exportaciones no tradicionales del sector sidero 

metalúrgico, que Perú exporta a EE.UU, periodo 2009 - 2017, expresados en millones de 

dólares americanos. 

 

En esta figura se observa, que el año con mayor desarrollo exportador en el sector químico 

no tradicional, fue el 2013 alcanzando un total de 297 millones de dólares, este valor no 

se llegó a superar en los siguientes años porque se presentó un decrecimiento en las 

exportaciones, a pesar de la afectación se logró un acercamiento a lo exportado en ese 

año.  

G. Resultados sobre la evolución del valor de exportaciones no tradicionales del sector 

textil, periodo 2009 – 2017. 

En la tabla 10 se indican los datos correspondientes al valor de exportaciones no 

tradicionales del sector textil expresados en millones de dólares americanos, lo cual 

muestra la evolución durante en el periodo 2009 – 2017. 

Figura 8. 

Evolución del valor de exportaciones no 
tradicionales del  sector sidero 
metalúrgico, que Perú exporta a 

EE.UU, periodo 2009 - 2017, USD 
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De acuerdo a lo visto en el indicador se puede apreciar que el año con menor exportación 

fue el 2015 con 603 millones de dolares americanos obtenidos, este represento un bajo 

nivel de exportación y de mucha afectación a lo conseguido desde el 2009. A pesar de 

ello el sector textil no tradicional logro una recuperación en el 2017 con un total de 

exportación de 628 millones de dólares americanos.  

Sobre lo mecionado, Mincetur en el diario Gestión  indica que, el motivo por la cual se 

presentó la reducción de las exportaciones del sector textil en el 2015, fue porque se vio 

afectado principalmente por la caida de los precios internacionales, además de enfrentarse 

las exportaciones no tradicionales a la caida de volumenes por los principales productos, 

como consecuencia de la disminución del comercio a nivel mundial, por motivos de una 

desaceleracion economica, esto ocasiono  un flujo negativo del 8.4% de lo exportado un 

año anterior. 

En la figura 9 se muestra el valor de las exportaciones no tradicionales del sector textil 

que Perú exporta a EE.UU, periodo 2009 - 2017, expresados en millones de dólares 

americanos.

Años Textil

2009 604

2010 689

2011 738

2012 642

2013 653

2014 661

2015 603

2016 606

2017 628

Tabla 10                                                                                                                       

Evolución del valor de exportaciones no tradicionales 

del  sector textil, que Perú exporta a EE.UU, periodo 

2009 - 2017, en millones de dólares americanos 

Valor del sector textil

US$ Millones

Fuente: Acuerdos Comerciales del Perú

Tabla 10.  Evolución del valor de 
exportaciones no tradicionales del sector textil, que Perú exporta 

a EE.UU, periodo 2009 - 2017,  USD 
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En la figura 9 se observa, lo positivo de este sector no tradicional, el cual consiguio un 

nivel muy alto en el año 2011, exportando un total de 738 millones de dólares americanos, 

se espera que en el año 2018 se logre superar este registro, ya que solo en el 2010 se 

acerco obteniendo un total de 689 millones de dólares americanos. Es uno de los sectores 

que no han presentado mayores variaciones en sus cifras durante el transcurso de los años 

investigados, por lo cual hace que este sector sea uno de los mas constantes en cuando la 

exportación del mismo hacia nuestro pais de destino. 

3.3. Prueba de Hipotesis 

Hipotesis especifica 1:  

Existe relación entre las exportaciones totales y las exportaciones no tradicionales, en el 

marco del Acuerdo de Promoción Comercial Perú - EE. UU, 2009 – 2017. 

Figura  9.  

Evolución del  valor de exportaciones no tradiciona les del   

sector textil, que Perú exporta a EE.UU, periodo 2009 - 

2017, USD 

Años
Exportaciones 

Totales

Exportaciones No 

Tradicionales

2009 4,603,773 1,565

2010 6,134,377 1,936

2011 6,272,046 2,349

2012 6,671,977 2,554

2013 7,819,227 2,626

2014 6,253,910 2,855

2015 5,078,843 2,985

2016 6,325,659 3,084

2017 6,911,252 3,365

Elaboración propia

Tabla 11                                                                                                                       

Relación entre las exportaciones totales  y las 

exportaciones no tradicionales, en el marco del Acuerdo de 

Promoción Comercial Perú - EE.UU, 2009 - 2017.

Tabla 11. Relación 
entre las exportaciones totales y las 

exportaciones no tradicionales, en el marco del 
Acuerdo de promoción Comercial Perú - 
EE.UU, 2009 - 2017, USD 
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En los resultados obtenidos podemos ver la existencia de una relación negativa entre el 

valor de las exportaciones totales y el valor de las exportaciones no tradicionales, con un 

bajo nivel en la correlación de Pearson de 0,027; y además estos datos que se presentan 

no son los suficientes para estimar resultados a futuros, puesto que existe una correlación 

significativa por encima de lo requerido, que debe ser menor al nivel de  0,05 (0,95), esto 

quiere decir que existe relación negativa entre las exportaciones totales y las 

exportaciones no tradicionales, en el marco del Acuerdo de Promoción Comercial Perú - 

EE. UU, 2009 – 2017. 

 

 

 

Exportaciones 

Totales

Exportación No 

Tradicionales

Correlación de Pearson 1 -0,02671784

Sig. (bilateral) 0,94560323

N 9 9

Correlación de Pearson -0,02671784 1

Sig. (bilateral) 0,94560323

N 9 9

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

Exportaciones 

Totales

Exportaciones No 

Tradicionales

Correlaciones

Figura 
10. Correlación entre las 

exportaciones totales  y las 
exportaciones no tradicionales, 
durante el periodo, 2009 – 2017, USD 
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Hipótesis específica 2: 

Existe relación entre las importaciones totales y las exportaciones no tradicionales, en el 

marco del Acuerdo de Promoción Comercial Perú - EE. UU, 2009 – 2017. 

 

 

Años
Importaciones 

Totales

Exportaciones No 

Tradicionales

2009 4,315,354 1,565

2010 5,828,209 1,936

2011 7,429,787 2,349

2012 7,931,972 2,554

2013 8,804,519 2,626

2014 8,799,923 2,855

2015 7,851,171 2,985

2016 7,101,128 3,084

2017 8,066,514 3,365

Elaboración propia

Tabla 12                                                                                                                       

Relación entre las importaciones totales  y las 

exportaciones no tradicionales, en el marco del Acuerdo 

de Promoción Comercial Perú - EE.UU, 2009 - 2017

Tabla 12. 
Relación entre las importaciones totales y las 
exportaciones no tradicionales, en el marco 

del Acuerdo de Promoción Comercial Perú - 
EE.UU, 2009 - 2017, USD 

Figu
ra 11. Correlación entre las 

importaciones totales y las 
exportaciones no tradicionales, 
durante el periodo, 2009 - 2017, 

USD 
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En los resultados obtenidos podemos ver la existencia de una relación positiva entre el 

valor de las importaciones totales y el valor de las exportaciones no tradicionales, con una 

correlación de Pearson de 0,772; y en cuanto a estos datos son los necesarios para estimar 

datos a futuros, puesto que la correlación es significativa en el nivel de 0,015, entonces 

los resultados expresan, que existe relación positiva entre las importaciones totales y las 

exportaciones no tradicionales, en el marco del Acuerdo de Promoción Comercial Perú - 

EE. UU, 2009 – 2017. 

Hipótesis general: 

Comprobado estadísticamente las hipótesis específicas, podemos negar que, existe 

relación entre la balanza comercial y las exportaciones no tradicionales, en el marco del 

Acuerdo de Promoción Comercial Perú - EE. UU, 2009 – 2017. 

 

 

  

 

Importaciones 

Totales

Exportaciones No 

Tradicionales

Correlación de Pearson 1 ,772
*

Sig. (bilateral) 0,015

N 9 9

Correlación de Pearson ,772
* 1

Sig. (bilateral) 0,015

N 9 9

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

Correlaciones

Importaciones 

Totales

Exportaciones No 

Tradicionales
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IV. DISCUSIÓN 

En el presente estudio se han podido determinar los resultados acerca de la relación entre 

la balanza comercial y las exportaciones no tradicionales, en el marco del Acuerdo de 

Promoción Comercial Perú – EE.UU, 2009 – 2017. Se ha podido observar que gracias a 

este acuerdo, las importaciones de máquinas productivas han venido en aumento, 

generando un incremento en la competitividad y la productividad de las empresas, 

principalmente de las agroexportadoras. Como lo afirma Arroyo, Rojas y Kleeberg 

(2016), la competitividad de las empresas ha mejorado, ya que en el comercio 

internacional se viene presentando una reducción y eliminación de las barreras 

arancelarias y no arancelarias, lo cual ha impulsado en el crecimiento de nuestras 

exportaciones e importaciones, logrando poder mejorar el flujo de la inversión local y 

extranjera, aprovechando así también en la obtención de materia prima y maquinarias a 

menor costo necesarias para la producción de las empresas. 

López (2016), concluye que el sector no tradicional y servicio cuenta con un potencial 

para seguir expandiéndose generando mayores exportaciones. Para ello se necesita que el 

Estado peruano conjuntamente con el sector privado promueva la búsqueda de sectores 

económicos potenciales para proyectar un desarrollo en los niveles de productividad y 

competitividad integrando puntos como la innovación, investigación científica y 

tecnología. Afirmamos esta premisa, puesto que se ha podido observar en los resultados 

que los sectores como el sidero metalúrgico, minería no metálica y pesquero, han sufrido 

diversas fluctuaciones durante los años, los cuales no ha permitido que se brinde una 

oferta exportable sostenida, es por eso que, el Estado debería potenciar los diversos 

sectores no tradicionales, para minimizar la dependencia de los sectores tradicionales. 

Zevallos (2017), en su conclusión señala que el TLC fue una fue una decisión asertiva 

por el gobierno debido a que la relación con EE.UU se iba acortando y este es un país 

importante para nuestras exportaciones. Concordamos con el autor, cuando especifica que 

el TLC con Estados Unidos ha proporcionado una gran oportunidad para diversificar 

nuestra oferta, siendo unos de los sectores más importantes, las exportaciones agrícolas 

no tradicionales; en productos como espárragos, uvas y cacao; puesto que estas han 

presentado un gran aumento durante los años estudiados. 
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V. CONCLUSIONES 

1. Según la presente investigación, se concluye que se niega la hipótesis específica 

1, la cual indica que existe relación entre las exportaciones totales y las exportaciones no 

tradicionales, en el marco del Acuerdo de Promoción Comercial Perú - EE. UU, 2009 – 

2017. Esta relación se niega, ya que la correlación de Pearson presenta un bajo nivel de 

ajuste, en donde existe un porcentaje del 27%, en la relación de las exportaciones totales 

y las exportaciones no tradicionales. 

2. El estudio también concluye que, se aprueba la hipótesis 2, la cual manifiesta que 

el valor de las exportaciones totales se relaciona positivamente con las exportaciones no 

tradicionales, en el marco del Acuerdo de Promoción Comercial Perú- EE.UU, 2009 – 

2017. Esta relación se ve evidenciada gracias a la correlación de Pearson, el cual demostró 

un nivel significativo de ajuste del 77%, en relación de las importaciones totales y las 

exportaciones no tradicionales. 

3. Por último se demuestra que, se niega la hipótesis general, la cual describe que 

existe relación entre la balanza comercial y las exportaciones no tradicionales, en el marco 

del Acuerdo de Promoción Comercial Perú - EE. UU, 2009 – 2017. 
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VI. RECOMENDACIONES 

1. Se ha podido analizar que las exportaciones no tradicionales han contribuido a que 

se reduzca el déficit existente en la balanza comercial entre Perú y Estados Unidos, 

sin embargo esto no ha sido suficiente para lograr un superávit en la misma. Teniendo 

en cuenta lo mencionado, podemos recomendar que es necesario de que se invierta 

en la diversificación de la oferta exportable de productos no tradicionales, para que 

tengan mayor relevancia en el mercado internacional y así mismo generen mayores 

ingresos que contribuyan positivamente a la balanza comercial entre estos países. 

2. Es necesario que las importaciones de Estados Unidos generen un beneficio a futuro 

para el país. Esto quiere decir, que debemos incentivar la importación de maquinarias 

productivas y la inversión extranjera, con el fin de generar un aumento en el número 

de empresas manufactureras, que sean competitivas en el mercado internacional y 

cuentas con las herramientas necesarias; no solo para cubrir la demanda en términos 

de volumen; sino también para crear productos que cumplan con los estándares de 

calidad necesario para ingresar al mercado norteamericano. 

3. Un gran problema que se ha presentado durante los últimos años es la desaceleración 

económica en el mercado estadounidense, así como la volatilidad de los precios 

internacionales de los productos, generando como consecuencia la reducción en la 

demanda. Para atenuar el impacto que esto genera sobre nuestro país, se recomienda 

utilizar sistemas de prevención, en la cual las empresas puedan estar preparadas para 

afrontar estas fluctuaciones. Es necesario aumentar la productividad para que estas 

puedan generar lo mismo a un costo y tiempo menor, el cual les permita negociar con 

mayor facilidad con este país frente a este contexto, sin ver afectada su rentabilidad. 

4. Por último, se recomienda que el Estado brinde capacitaciones a las pequeñas y 

medianas empresas sobre temas relacionados a la exportación, para que estas cuenten 

con la información necesaria para lograr una internacionalización en su empresa. Es 

necesario que se brinde alternativas sobre mercados objetivos hacia los cuales estos 

empresarios puedan dirigir su productos teniendo en cuenta lo limitados recursos con 

los que cuentan. Así mismo, es conveniente que las entidades competentes faciliten 

los procesos, para aquellos empresarios que no tienen grandes conocimientos sobre 

lo que se requiere para exportar. 
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ANEXO N° 01 - Matriz de consistencia

INDICADORES

Valor FOB de las exportaciones en 

miles de dólares

Valor de las importaciones en miles 

de dólares

Exportaciones

Importaciones

Valor total del sector agropecuario

Objetivo General Hipótesis General

Objetivos Específicos Hipótesis Específicos

Textil

¿Existe relación entre  el total de 

exportaciones y las exportaciones no 

tradicionales, en el marco del Acuerdo de 

Promoción Comercial, Perú - EE.UU, 2009-

2017?

Determinar si existe relación entre las 

exportaciones totales y las 

exportaciones no tradicionales, en el 

marco del Acuerdo de Promoción 

Comercial - Perú - EE.UU, 2009 - 

2017

Existe relacion entre las 

exportaciones totales  y las 

exportaciones no tradicionales, 

en el marco del Acuerdo de 

Promoción Comercial _Perú - 

EE.UU, 2009 - 2017

Determinar si existe relación entre la 

balanza comercial y exportaciones no 

tradicionales, en el marco del Acuerdo 

de Promoción Comercial - Perú - 

EE.UU, 2009 - 2017

Existe relación entre La balanza 

comercial y las exportaciones no 

tradicionales, en el marco del 

Acuerdo de Promoción 

Comercial _Perú - EE.UU, 

2009 - 2017

Balanza Comercial 

Exportaciones No 

Tradicionales

Anexo 1

Balanza Comercial y Exportaciones no tradicionales,  en el marco del Acuerdo de Promoción Comercial Peru - EE.UU, 2009 - 2017

OBJETO DE ESTUDIO PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES MÉTODO

Enfoque: Cuantitativo.     

Nivel de investigación:                         

Descriptiva / correlacional.     

Diseño: no experimental, 

descriptiva, longitudinal y 

expo facto

¿Existe  relación entre la balanza comercial y 

las exportaciones no tradicionales, en el marco 

del Acuerdo de Promoción Comercial, Perú - 

EE.UU, 2009 - 2017?

Problemas Específicos

Nivel de la balanza comercial 

y las exportaciones no 

tradicionales peruanas a 

EE.UU

Problema General

Valor total del sector químico

Valor total del sector sidero 

metalúrgico

¿Existe relación entre el total de importaciones 

y las exportaciones no tradicionales, en el 

marco del Acuerdo de Promoción Comercial, 

Perú - EE.UU,  2009-2017?

Determinar si existe relación entre las 

importaciones totales y las 

exportaciones no tradicionales, en el 

marco del Acuerdo de Promoción 

Comercial - Perú - EE.UU, 2009 - 

2017

Existe relacion entre las 

importaciones totales  y las 

exportaciones no tradicionales, 

en el marco del Acuerdo de 

Promoción Comercial _Perú - 

EE.UU, 2009 - 2017

Agropecuario

Metal - Mecánico

Minería No Metálica

Pesquero

Químico

Sidero Metalurgico

Valor total del sector textil

Valor total del sector metal - 

mecánico

Valor total del sector minería no 

metálica

Valor total del sector pesquero
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ANEXO N° 02 – Juicio de expertos 
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ANEXO N° 03 – Fuente de da
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